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PrEsENtaCIóN

Con el objetivo de contribuir a la tarea de analizar, proponer y establecer 
políticas educativas y rutas de trabajo que tomen en cuenta lo que la inves-
tigación arroja como resultados y conocimiento, un grupo de académicos 
del iisue y otros vinculados al mismo se dio a la tarea de traducir investiga-
ciones de largo alcance a propuestas concretas para transformar el sistema 
educativo.

En esta publicación, los investigadores presentan a modo de fichero o 
prontuario propuestas basadas en diagnósticos que a su vez son resultado 
de diversas investigaciones llevadas a cabo por los propios académicos.

Con este ejercicio se busca poner un instrumento de consulta sencillo 
en manos de la sociedad que será consultada sobre diversos aspectos de 
política educativa y así como en las de quienes tendrán distintos niveles de 
responsabilidad en el sistema nacional de educación.

En este fichero se ordenan diecisiete propuestas. Algunas están dirigi-
das a temas que tocan todo el sistema, como el financiamiento, la gober-
nanza o la evaluación; otras abordan asuntos concretos de niveles educati-
vos en particular. Las propuestas están agrupadas según se trate de temas 
transversales que cruzan o conciernen a todo el sistema educativo, o bien 
de políticas y acciones dirigidas a alguno de los tipos, niveles y modalida-
des educativas.

Cada ficha enuncia el problema o área de oportunidad a que está di-
rigida, ofrece un diagnóstico, presenta la propuesta y ofrece referencias bi-
bliográficas clave del tema. Cada propuesta viene suscrita por quienes las 
elaboraron.

El presente fichero o prontuario con propuestas para la transforma-
ción del sistema educativo aprovecha la experiencia de los académicos que 
atendieron la convocatoria de la dirección del iisue que hizo la invitación 
a sintetizar y presentar el resultado de sus investigaciones en formato de 
propuestas fácilmente consultables.

La publicación es responsabilidad de los coordinadores de la misma. 
Dados los tiempos necesarios para llevar a cabo dictámenes, edición y pu-
blicación de un trabajo académico se optó por que la trayectoria de investi-
gación en el tema de cada investigador avalara el resumen que presenta de 
sus indagaciones. Creemos que la pertenencia académica de los autores, 
la oportunidad del material y las bibliografías que acompañan a cada ficha 
son fundamento bastante para un trabajo de difusión.
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Se incluyen en el presente documento un listado de las investigacio-
nes y publicaciones del iisue y una selección de sus productos de divulga-
ción vinculados estrechamente al campo educativo. Asimismo, un conjunto 
de artículos de la revista Perfiles Educativos y de la Revista Iberoamericana 
de Educación Superior donde se presentan análisis y propuestas de interés 
para quienes tengan a su cargo o estén interesados en distintos aspectos 
del Sistema Educativo nacional. Finalmente, para facilitar la comunicación 
con los académicos del iisue se incluyen los proyectos de investigación que 
cada uno de ellos desarrolla actualmente.

Los tiempos y los fines de la investigación y los del mundo de la políti-
ca son diferentes; sin embargo, la investigación sobre temas educativos y la 
política educativa están estrechamente ligados en tanto buscan incidir en 
la mejora continua de las condiciones económicas, educativas, sociales, cul-
turales y políticas de la sociedad mexicana. En esa búsqueda coincidimos 
todos los que participamos en este volumen.

Mario Rueda Beltrán
Director

Lilian Álvarez Arellano
Secretaria Académica

Coordinadores



I.
TEMAS 

TRANSVERSALES
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ProPuEsta Para IDENtIfICar 
NECEsIDaDEs EDuCatIvas rEgIoNalEs, 
a PartIr DE la INvEstIgaCIóN 
EDuCatIva.

Mario Rueda Beltrán
Marlen Yasmin Sánchez Mendoza

DIagNóstICo

Mediante trabajo de académicos en todo México, la práctica de la investiga-
ción ha contribuido a la generación de conocimiento en materia de educa-
ción. El análisis de la educación en todos sus niveles ha orientado algunas 
acciones para indagar y encontrar áreas de oportunidad. El punto es que 
existen investigadores consolidados que cultivan objetos de investigación 
bien definidos a lo largo de todo el país. De esto dan cuenta –por poner un 
ejemplo− los llamados “Estados de conocimiento” elaborados por el Con-
sejo Mexicano de Investigación Educativa (comie), donde se sistematiza la 
investigación desarrollada en México correspondiente a la educación du-
rante dos periodos consecutivos, de 1992 a 2002, y de 2002 a 2011, y cuyo 
antecedente está en el trabajo “La investigación educativa en los ochenta, 
perspectivas para los noventa” que revisó la producción académica de 1982 
a 1992. Esto significa que hay experiencia académica en materia de inves-
tigación sobre la educación, y que durante algunas décadas los investiga-
dores se han fortalecido y consolidado en núcleos de investigación, a la vez 
que han formado a otros académicos. 

Los diagnósticos necesarios para levar a cabo cualquier intervención 
educativa, o para establecer líneas de política, deben partir de diagnósticos 
que la comunidad académica puede ayudar a realizar, por contar con expe-
riencia en la investigación diagnóstica y por estar implantada regionalmente.

ProPuEsta

La presente propuesta consiste en llevar a cabo un trabajo conjunto para 
identificar las necesidades educativas por regiones, dada la diversidad del 
país, a partir de información actualizada y pertinente derivada de la inves-
tigación, al tiempo de recoger las perspectivas de los propios actores del 
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sistema educativo. Estas acciones podrían nutrir las políticas más urgentes 
a nivel local para atender los temas más significativos del sistema educativo. 
A continuación, se describe una propuesta de metodología, similar a la 
utilizada en un proyecto previo cuyo objetivo era elaborar una Agenda de 
Investigación Educativa Regional. Debido a su sencillez y al fomento del 
trabajo colaborativo fue muy bien recibida por los participantes.

Una manera sencilla de organizarse para abordar la gran temática a ni-
vel nacional está en integrar equipos de trabajo por regiones. Se sugiere la 
distribución que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (anuies) utiliza: Noroeste: Baja California, Baja California 
Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora; Noreste: Coahuila, Durango, Nuevo León, 
San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas; Centro-occidente: Aguascalientes, 
Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacana y Nayarit; Metropolitana: Ciudad 
de México; Centro-sur: Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Pue-
bla, Queretano y Tlaxcala; y Sur-sureste: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quin-
tana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Una vez que se tiene el objetivo de registrar las necesidades educa-
tivas regionales, se enfoca la acción en generar la cooperación de inves-
tigadores en el desarrollo del sistema educativo nacional y en el proceso, 
proponer soluciones y recomendaciones. Primero hará falta identificar la 
producción de la investigación educativa asociada a los niveles escolares: 
básico, medio superior y superior; y así ubicar a los académicos que se han 
enfocado principalmente en estos temas, con lo que se conseguiría, ade-
más, gozar de una cartera de investigadores afines al estudio de problemá-
ticas en el ámbito educativo a nivel nacional. Segundo, será indispensable 
diseñar estratégicamente una estructura que ordene los trabajos de inves-
tigación por niveles escolares y regiones para así visualizar las necesidades 
educativas y los alcances de las propuestas. Tercero, se requerirá valorar la con-
gruencia de las temáticas halladas en la investigación educativa en función de 
los problemas regionales.

Para lograr tales objetivos, se recomienda desarrollar seminarios-taller 
como espacios de discusión por región, donde se analicen tanto los temas 
de investigación existentes como la observación de problemas en todos los 
niveles y tipos educativos. En el desarrollo de las actividades por región, se 
propone que haya investigadores coordinadores, uno que gestione las ac-
tividades en el nivel regional y otro que lo haga en el nivel local. Se plantea 
que los grupos estén conformados por representantes del sector académi-
co que cuenten con producción en materia de educación, funcionarios de 
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instituciones que desarrollan acciones que supervisan y regulan el ámbito 
−como la sep− y miembros del profesorado; en la medida de los posible se 
sugiere que los grupos sean relativamente pequeños, ya que así se facilitan 
la colaboración y el intercambio. 

Con el fin de señalar los problemas de primer orden en todos los ni-
veles educativos por región, se recomienda realizar los seminarios-taller al 
menos en dos momentos. En el primero, basados en la revisión del material 
disponible, los invitados tendrán evidencias para compartir con los demás 
el escenario en el que se encuentra la educación y sus actores, exponiendo 
algunas características predominantes, como las tendencias, las condicio-
nes y los desafíos presentes. En el segundo, trabajando en subgrupos or-
ganizados por niveles educativos, podrá analizarse lo expuesto y reconocer 
las necesidades educativas en las regiones, a partir de la información proce-
dente de la investigación educativa.

De las sesiones de trabajo en las regiones, se obtendrá una aproxima-
ción a los temas compartidos a nivel nacional en el ámbito educativo, ade-
más del señalamiento de los correspondientes en lo regional y el análisis 
del estado de conocimiento vigente en materia de educación.

Así será posible desarrollar acciones de socialización de los principales 
resultados en eventos pertinentes, y su difusión en publicaciones especia-
lizadas para, en su caso, convenir la publicación de un libro que concentre 
lo hallado. Lo más importante será hacer posible la identificación y focali-
zación de los problemas que requieren acciones inmediatas, y que podrán 
atender las políticas sectoriales.

Finalmente, cabe expresar que la metodología expuesta para identi-
ficar las necesidades educativas por regiones, a partir de información de-
rivada de la investigación educativa, es una propuesta en la que son bien-
venidas las sugerencias a fin de conseguir que resulte un llamado nacional 
para que se involucren quienes la producen, con la finalidad de obtener un 
enlace verdadero de la investigación con la práctica para contribuir así al 
desarrollo oportuno de un sistema educativo de calidad en México.

rEfErENCIas bIblIográfICas

Rueda, M. (Coordinador) (2006), Notas para una Agenda de Investigación 
Educativa Regional, México, comie.

Weiss, Eduardo (Coordinador) (1996), Colección: La investigación educativa 
de los ochenta, Perspectivas para los noventa, México, comie.
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Rueda Beltrán, Mario (Coordinador) (2003), La investigación educativa en 
México, 1992-2002 (Colección Estados del Conocimiento), México, comie-
Grupo Ideograma Editores.

Muñoz Izquierdo, Carlos (Coordinador) (2013), La investigación educativa en 
México, 2002-2011 (Colección Estados del Conocimiento), México,  comie-
anuies.
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gobErNabIlIDaD DEl 
sIstEma EDuCatIvo mExICaNo

Aurora Loyo Brambila

DIagNóstICo

Es desesperanzador observar que, en un país con tantas necesidades y 
promesas incumplidas, cada seis años se pretenda comenzar de cero, des-
echando de tajo lo anterior, sin que medien análisis, diagnósticos ni evalua-
ciones. Cuando lo que se afecta es la educación de millones de niños y ado-
lescentes se incrementa el desconsuelo. La educación es el reino propicio 
para imponer el más descarnado voluntarismo que alimenta y se alimenta 
del protagonismo y de la ambición. “Quiero y puedo” pareciera haber sido 
el mantra de quienes han tenido en sus manos el poder de decisión. Y es 
que, si “la educación es asunto de todos” qué mejor para un político que 
anunciar, promocionar y publicitar cambios espectaculares. 

Hoy estamos ante una nueva consulta de la cual, según se ha dicho, 
emergerán las propuestas que se presentarán al Poder Legislativo con el 
objetivo de transformar el marco jurídico de la educación. Empero, no hay 
visos de que se esté gestando una reflexión colectiva pausada, ajena a filias 
y a fobias. 

Nada nos impide, sin embargo, emprender, en compañía de nuestros 
eventuales lectores, un ejercicio personal. Me he preguntado en los últimos 
días de qué manera las decisiones jurídicas, administrativas y políticas del 
gobierno peñista afectaron el entramado institucional de la educación bá-
sica. Igualmente me interesa identificar algunos de sus errores y aciertos y 
por fin verter algunas recomendaciones que incentiven el debate. Comien-
zo por señalar que, en efecto, hubo cambios importantes en tres ámbitos 
interconectados que son de importancia para la gobernabilidad del siste-
ma: evaluación, control sobre la carrera docente y federalismo.

En la medida en que mi interés se centra en las instituciones y en los 
actores del sistema, es útil retroceder en el tiempo hasta la llamada “mo-
dernización educativa” del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Desde en-
tonces, la agenda educativa del gobierno mexicano se adhirió al discurso 
educativo internacional. Los tres asertos, casi dogmas, fueron: la educación 
que se ofrece es pésima; los sindicatos docentes son el principal obstáculo 
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para mejorarla y la descentralización es buena y necesaria. En el caso de 
México, modernizar la educación significó modernizar al aparato educativo 
y modernizar al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (snte).

Un cuarto de siglo ha transcurrido desde entonces. La política edu-
cativa se caracterizó por su carácter gradualista, aun cuando cada nueva 
administración impuso estilos propios y unas cuantas innovaciones. Pero 
en su conjunto, las orientaciones de los noventa mantuvieron su vigencia 
en el nuevo siglo y hubo una continuidad que no se observó en otros países 
de la región, sujetos a fuertes vaivenes políticos. De ahí que las reformas 
legislativas de 2012-2013, pese a que en su momento se presentaran como 
una vuelta de tuerca, fueron más bien la cristalización de ese lento proceso 
reformista.

El objetivo primordial de los cambios legislativos consistió en utilizar 
la evaluación docente como un instrumento de control para disminuir la 
interferencia sindical en la esfera educativa con un ancla constitucional 
que dificultara cualquier intento de revertir su implantación. Los resultados 
electorales del primero de julio pasado sacudieron los cimientos de estas 
certidumbres y hoy —mientras unos auguran ruptura— otros luchan por 
recuperar la senda de la continuidad. 

Por el momento reina la ambigüedad por lo que vale hacerse esta 
pregunta: ¿Qué elementos de la llamada “reforma educativa” son útiles hoy 
para la gobernabilidad del sistema educativo y qué elementos, por el con-
trario, la ponen en riesgo? A partir de la observación de la escena educativa 
y política considero que el gobierno encabezado por Andrés Manuel López 
Obrador otorga prioridad a la búsqueda de un arreglo institucional y polí-
tico que recupere la alianza histórica del magisterio con el Estado pero —y 
esto es fundamental— sin echar por la borda aquellas piezas clave del an-
damiaje jurídico y administrativo vigente, que aseguran el mantenimiento 
de la rectoría estatal del sistema. 

La primera pieza que quedó establecida en los cambios legislativos 
fue un servicio profesional docente cuya reglamentación es imprescindible 
si se aspira a tener maestros y directivos escolares bien preparados y con 
incentivos adecuados. Hay mucho que repensar y modificar respecto a la 
Ley General del Servicio Profesional Docente publicada en septiembre de 
2013, pero no cabe duda en que marca un cambio sustantivo respecto a la 
situación anterior en la que el trabajo profesional de los maestros no tenía 
siquiera un estatuto que le fuera propio.

 Las modificaciones que se hagan a esta ley no pueden dejar de lado 
las quejas y sugerencias que a lo largo de estos cinco años los maestros han 
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venido señalando en documentos, en movilizaciones y a través de las redes 
sociales, amén de las que se expresen en el curso de las consultas que se 
están llevando a cabo. Otra fuente muy importante a ser tomada en cuenta 
estriba en la recuperación de las experiencias adquiridas por quienes han 
laborado en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (inee) y 
en la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la Secre-
taría de Educación Pública (sep). Por último, nada impide analizar estudios y 
experiencias internacionales que se hacen cargo de las necesidades inhe-
rentes a los diversos tramos de la carrera docente, desde la formación inicial 
hasta la jubilación. Un servicio docente profesional con reglas claras y razo-
nables dignifica al magisterio, le brinda certidumbre y permite un paulatino 
mejoramiento de la educación. Sobre todo, delimita —sin producir inter-
ferencias— dos esferas: la profesional y la laboral. Toda vez que mediante 
las reformas del 2012-13 se consiguió marcar esa frontera, resultaría un sin 
sentido que el equipo entrante prescindiera de los beneficios que esta nor-
ma introdujo. De ahí que, si bien son necesarios cambios de fondo a la Ley 
General del Servicio Profesional Docente, ésta no debería ser abrogada.

La segunda pieza que introdujo la reforma es la de un inee como órga-
no constitucional autónomo del Estado (23 de febrero de 2013). De nuevo 
la ley reglamentaria que constituye el marco en el que el Instituto opera, 
requiere de modificaciones. Pero esto no debe oscurecer el hecho de que 
el inee  es ya un referente internacional como centro generador de datos y 
de estudios confiables sobre el sistema educativo nacional. Una vez que el 
inee  se vea desembarazado de la camisa de fuerza con la que operó durante 
este sexenio, para lo cual el primer paso consiste en eliminar la excesiva 
reglamentación de todo lo referente a la evaluación de los docentes, es-
tará en mejores condiciones de cumplir todas las funciones para las que 
fue creado. Quedan también pendientes otras dos cuestiones que deben 
de repensarse: la necesaria interdependencia del inee  con la sep y con los 
gobiernos estatales. 

Con las dos piezas clave señaladas en el diagnóstico —un servicio pro-
fesional docente pensado no en términos de control sino de un verdadero 
desarrollo profesional y un inee  desembarazado de la carga de un esquema 
para la evaluación docente agresivo y mal diseñado— el nuevo gobierno 
estará en condiciones de redefinir el arreglo político institucional entre el 
Estado y el magisterio organizado. No es posible, ni menos aún deseable 
hacer retroceder el reloj a los años noventa. Los maestros esperan algún 
tipo de reivindicación, pero la Carrera magisterial, como tal, no puede ser 
reimplantada. Y si bien la gobernabilidad del sistema requiere de un nuevo 
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acuerdo, éste no puede emular al Acuerdo Nacional para la Modernización 
de la Educación Básica que fue un pacto político firmado con la dirigencia 
de un sindicato monolítico y corporativo. Por último, el federalismo educa-
tivo no puede seguir funcionando sobre las mismas bases. A sus limitacio-
nes originales se añadió la recentralización de la nómina magisterial que 
fue una respuesta coyuntural e incompleta, aunque necesaria, para poner 
freno a la ineficacia administrativa y a los abusos de los gobiernos estatales.

ProPuEsta

Todo indica que la propuesta de cambios legislativos en materia educativa 
será una de las primeras acciones del nuevo gobierno. Mis recomendaciones 
son sencillas. La primera consiste en evitar en lo posible la sobrereglamen-
tación, pues ésta no sólo provoca incumplimiento y simulación, sino que 
es especialmente dañina cuando no se tienen claras las rutas sobre las cua-
les se quiere avanzar. La segunda recomendación consiste en conservar y 
fortalecer la autonomía del inee, permitiéndole definir formas y tiempos de 
evaluación, aligerando el peso que ha significado para el Instituto la sobre-
carga de las evaluaciones docentes tal y como fueron diseñadas y dándo-
le espacio y libertad para dar cumplimiento a otras funciones igualmente 
importantes. La tercera tiene que ver con la eficacia e implica diseñar me-
canismos de coordinación que tomen en cuenta los recursos financieros y 
humanos con los que cuenta el sistema y establecer condiciones y reglas 
claras para el desarrollo profesional de los maestros.

Las reformas del 2012-13 mostraron que tenían pies de barro. Hubo, 
como ya dije, logros que no deben tirarse por la borda y errores a rectificar, 
algunos que fueron errores de concepción, otros achacables a la precipita-
ción con la que se procedió. En mi opinión la solución que se quiso dar al 
“factor sindical” fue provisoria e inestable. El golpe que representó el arres-
to de Elba Esther Gordillo para el snte devino, con la nueva dirigencia nacio-
nal, en una aparente normalidad, normalidad fincada en la exclusión de los 
núcleos de maestros que pertenecen a la Coordinadora Nacional de Traba-
jadores de la Educación (cnte). Esa exclusión no impidió, sino que incentivó 
la vehemencia de la protesta. Ya ni siquiera la eliminación de la “evaluación 
punitiva” cerrará las heridas. A ello se suma que la activación de los grupos 
afines a la maestra Gordillo produce nuevas y graves pugnas en el seno del 
campo “institucional”. 
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No hay recetas para destrabar estos conflictos, pero un planteamiento 
inicial consiste en que las nuevas autoridades políticas y educativas prac-
tiquen un real reconocimiento de las diferencias. Reconocer al otro, escu-
charlo, penetrar en su lógica, en el ritmo de sus tiempos. A mi juicio no es 
posible ya pensar en un acuerdo educativo cupular. Y más que un nuevo 
pacto, se requiere de la autoridad un trabajo cotidiano para generar con-
sensos, un trabajo honesto, responsable, modesto y eficaz.

rEfErENCIas bIblIográfICas
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PolÍtICa CIENtÍfICa y tECNológICa

Alejandro Canales Sánchez

DIagNóstICo

La inversión es uno de los instrumentos más sobresalientes en el terreno 
de las iniciativas para la actividad científica y tecnológica, tanto para los 
organismos internacionales como para los gobiernos nacionales o las co-
munidades de referencia. También es uno de los motivos más frecuentes de 
controversia entre los diferentes grupos de científicos y la autoridad corres-
pondiente y de ésta hacia los empresarios que no parecen muy dispuestos 
a participar. 

Desde el comienzo de los años ochenta, en el auge de la planeación de 
esa época, quedó expresado en el Plan Global de Desarrollo la intención y 
la meta de destinar el 1% del pib para ciencia y tecnología. Ahí quedó regis-
trado que para 1982 el gasto nacional del sector cumpliría esa meta. Ahora, 
casi cuatro décadas después, sigue la intención y también los indicadores 
siguen apareciendo en los programas de gobierno. Incluso aparece en le-
yes secundarias, pero sigue sin cumplirse. 

Desde el 2002 la legislación educativa, en su artículo 25, estableció 
que se debe destinar, al menos, el uno por ciento del pib de gasto público 
para investigación científica y desarrollo tecnológico en las instituciones de 
educación superior. Nótese que se refiere a gasto público y es solamente 
gasto en instituciones educativas. Un ordenamiento que en su momento 
pareció cumplir las expectativas de algunos legisladores y científicos, pero 
que simplemente resultó imposible llevar a efecto. Si se pusiera en marcha 
implicaría más que duplicar el presupuesto para toda la educación superior 
y suponer una infraestructura que hoy no se aprecia en el conjunto de uni-
versidades. A pesar del error, la norma persiste.

En 2004 se aprobó otra modificación importante a la legislación cien-
tífica. La adición del artículo 9 Bis a la ley de ciencia y tecnología para pre-
cisar que: “El Ejecutivo Federal y el Gobierno de cada Entidad Federativa, con 
sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que 
resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la investigación científica 
y desarrollo tecnológico. El monto anual que el Estado -Federación, entidades 
federativas y municipios- destinen a las actividades de investigación científica 
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y desarrollo tecnológico, deberá ser tal que el gasto nacional en este rubro no 
podrá ser menor al 1% del producto interno bruto del país mediante los apo-
yos, mecanismos e instrumentos previstos en la presente Ley”.

En ese párrafo de la ley se establecieron las precisiones y condiciones 
que la normatividad educativa había soslayado. Por ejemplo, el esfuerzo fi-
nanciero sería “con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público”, 
o sea, cuando se pudiera. Más importante: el monto de los recursos finan-
cieros para cumplir lo que dice la ley son de gasto nacional y no solamente 
para instituciones educativas. Esto es, los recursos incluyen gasto público y 
privado y son para todas las actividades científicas y tecnológicas, indepen-
dientemente del recinto en el que se lleven a efecto.

ProPuEsta

Una: cumplir lo que dice el artículo 9 Bis de la ley de ciencia y tecnología, 
es una responsabilidad del gobierno federal y de legisladores. Tal vez, una 
posibilidad, como lo ha sostenido el jurista universitario Diego Valadés, es 
llevar a cabo una reforma constitucional. Él sugiere añadir un párrafo al ar-
tículo 25 constitucional, en el que se establezca la prioridad de la investiga-
ción y el desarrollo, así como su apoyo y financiamiento directo, no incluye 
monto preciso pero le daría fuerza legal. Otros legisladores han propuesto 
adicionar párrafos a los artículos 3º y 73 de la Constitución, también con la 
misma finalidad. Podría ser una u otra posibilidad, lo importante sería llevar 
el precepto a la Constitución.

rEfErENCIas bIblIográfICas y DoCumENtalEs
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la Federación el  19 de enero de 2018

Secretaría de Programación y Presupuesto (1985),  Planeación global y sis-
tema nacional de planeación 1980- 1982, Col. Antología de la planea-
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Valadés, Diego (2014), “Una reforma constitucional para la investigación”. 
Campus Milenio. No. 462, Mayo 17, 2012, pp. 22-23.
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EvaluaCIóN

Melchor Sánchez Mendiola

DIagNóstICo

En todos los niveles educativos es indispensable incluir a la evaluación del y 
para el aprendizaje como elemento constitutivo del proceso de formación 
de estudiantes.

La evaluación educativa moderna es una disciplina profesional, cada 
vez más sofisticada, que requiere personas con preparación específica en el 
tema. Nuestro país prácticamente no produce nada del conocimiento glo-
bal en este tema, y la investigación sobre educación requiere contexto para 
ser realmente aplicable. La necesidad de evaluación es continua.

ProPuEsta

Difundir en la sociedad, docentes y estudiantes el concepto moderno de 
evaluación educativa, no solamente del aprendizaje, sino para el aprendi-
zaje. Para ello es recomendable realizar actividades efectivas de formación 
y profesionalización docente sobre los temas básicos de evaluación educa-
tiva. Asimismo, incluir en los diversos niveles educativos a profesionales de 
la evaluación educativa, para que colaboren en equipo con los docentes y 
las autoridades. 

• Es necesario ampliar el abanico del marco conceptual de la evaluación 
educativa utilizando en el Sistema Educativo Nacional y abarcar los 
diversos paradigmas cuantitativos y cualitativos, buscando un balan-
ce adecuado a nuestro contexto, pero sin dejar de utilizar los avances 
científicos y técnicos en evaluación.

• Es menester utilizar con prudencia las herramientas modernas de ana-
lítica del aprendizaje, minería de datos y el uso de Big data educativos, 
siempre con asesoría pedagógica y sentido común.

• Se sugiere realizar actividades de divulgación con la sociedad y en los 
medios de comunicación, para que se tenga clara conciencia de los 
potenciales y limitaciones de la evaluación del aprendizaje, así como 
de las ventajas y desventajas de los diversos instrumentos existentes 
(exámenes escritos de opción múltiple, portafolios, evaluación asisti-
da por computadora, evaluaciones orales, etcétera).
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• Se requiere impulsar el uso de la evaluación formativa, para detectar 
tempranamente la situación educativa de los educandos y combinar 
la enseñanza con la evaluación continua en el aula o en los espacios 
educativos.

• Es conveniente avanzar en la evaluación de las “habilidades blandas” 
como habilidades de comunicación, habilidades socioafectivas, inteli-
gencia emocional, liderazgo, etcétera.

• Desde hace unos años es posible realizar mooc (Cursos Masivos Abier-
tos en Línea) gratuitos sobre evaluación educativa dirigidos a docen-
tes, estudiantes de licenciatura y posgrado, y a la sociedad en general. 
Este recurso puede aprovecharse.

• Es deseable utilizar los resultados de la evaluación para alinear el currículo 
de las diversas carreras con los métodos y estrategias de evaluación, 
pues de otra manera se pierde una oportunidad muy importante de 
mejorar el aprendizaje logrado. Para ello es aconsejable utilizar el con-
cepto moderno de “aprendizaje potenciado por la evaluación” (test- 
enhanced learning), ya que es extremadamente útil para hacer más 
eficiente y efectivo el proceso docente.

• En fin, promover e incentivar la investigación en evaluación del apren-
dizaje debe seguir siendo parte integral de los procesos didácticos, de 
planeación y de política educativa. 
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CobErtura DE EDuCaCIóN mEDIa 
suPErIor y suPErIor

Javier Mendoza Rojas

DIagNóstICo

En los siguientes años se tendrá que seguir avanzando en la universaliza-
ción de la educación obligatoria, incidiendo no solamente en el ingreso de 
los alumnos, sino principalmente en sus trayectorias escolares, ante la im-
portancia que reviste el hecho de que los niños mantengan trayectorias 
escolares regulares desde su ingreso a educación básica.

La obligatoriedad de los tres grados de preescolar a partir del ciclo 
2008-2009 no se ha cumplido: tan solo 3 de cada 4 niños de 3 a 5 años asiste 
a preescolar, y de ellos, tan sólo la mitad de los que tienen 3 años. Dada esta 
dinámica de atención, es necesario revisar la estrategia de ampliación de la 
cobertura para los niños de esta edad, pues difícilmente se modificarán los 
patrones de asistencia a la escuela de los niños más pequeños, sobre todo 
en las zonas rurales y urbanas marginadas. Ello tiene que ir acompañado 
del refuerzo de la educación temprana en las diferentes regiones del país, 
con prioridad en las zonas de mayores niveles de marginación social. 

México está muy cerca de alcanzar la cobertura universal en primaria 
para los niños de 6 a 11 años, con una tasa neta de 98%. En secundaria, si 
bien con una cobertura neta menor (86%), la población de 12 a 14 años se 
ha venido incorporando de manera sostenida; en lo que va del siglo la co-
bertura aumentó en 19 puntos porcentuales. 

Para la educación media superior, será difícil que se alcance la inves-
tigación para el ciclo 2021-2022 como está previsto en el decreto de 2012 
que reformó el artículo 3º constitucional en el que se estableció su obliga-
toriedad, pues sólo 6 de cada diez jóvenes entre 15 y 17 años cursa estu-
dios del nivel (tasa neta de cobertura). Incluso si se considera la tasa bruta 
(78.5% en el ciclo 2017-2018), difícilmente se alcanzará el 100% en ese ciclo. 

Para los próximos años los principales desafíos de la cobertura del 
Sistema Educativo Nacional estarán en los tipos educativos de educación 
media superior y de educación superior, los cuales tendrán que enfrentarse 
con estrategias renovadas para lograr la inclusión de los jóvenes en opciones 
de calidad.
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ProPuEsta

Estimación de la ampliación de la cobertura de educación media superior y 
superior para 2024 y 2030

En la estimación que se presenta, la universalización de la educación media 
superior se asume como el 100% de tbc (Tasa Bruta de Cobertura), si bien 
el artículo transitorio del decreto de la obligatoriedad de la ems establece 
que el Estado tendrá el deber de “ofrecer un lugar para cursarla a quien te-
niendo la edad típica hubiera concluido la educación básica”, es decir, solo 
se consideran los demandantes reales. Si se propusiera alcanzar una tbc del 
100% para 2024, se requeriría ampliar la matrícula, como promedio anual, 
en 190 mil estudiantes, lo que sin duda requerirá un mayor esfuerzo al rea-
lizado en los últimos 17 años.

tabla 1.
EstImaCIóN DE matrÍCula DE EDuCaCIóN mEDIa suPErIor 
Para la uNIvErsalIzaCIóN DE la CobErtura EN 2024

Ciclo escolar
Población
15-17años

Matrícula
EMS 1/

Tasa Bruta
de Cobertura

Variación de 
matrícula

No .  de
Estudiantes

%

2017-2018 6,668,747 5,237,003 78.5%    

2018-2019 6,651,533 5,427,492 81.6% 190,489 3.6%

2019-2020 6,639,775 5,621,544 84.7% 194,052 3.6%

2020-2021 6,625,988 5,813,094 87.7% 191,551 3.4%

2021-2022 6,608,334 6,000,288 90.8% 187,193 3.2%

2022-2023 6,592,830 6,188,417 93.9% 188,130 3.1%

2023-2024 6,579,521 6,377,723 96.9% 189,305 3.1%

2024-2025 6,570,679 6,570,679 100.0% 192,956 3.0%

Incremento de matrícula 2017-2018 a 2024-2025 1,333,676 25 .5%

1/ Modalidad escolarizada, mixta y no escolarizada.
Fuente: Estimaciones propias con datos de CONAPO y SEP, Principales Cifras ciclo escolar 2016-2017.

En educación superior, la tbc fue de 38.4% en el ciclo 2017-2018. Esta 
tasa se encuentra diez puntos debajo de la tbc de América Latina que en 
promedio es de 48.4%. En el más reciente documento de la anuies (2018), 
se han propuesto, entre otras metas, alcanzar una tbc de 50% en 2024 y de 
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60% en 2030. Ello implica un incremento anual en promedio para los próxi-
mos 13 años, de 166 mil estudiantes de tsu y licenciatura, casi 40 mil más de 
los que 127 mil que se tuvieron en el período 2001-2017. 

Sin embargo, cabe observar que en los dos últimos ciclos escolares 
se desaceleró el crecimiento de la matrícula de 5.3% en 2015 a 2.8% en 
2017. Con relación a las modalidades para la expansión, se tendrán que se-
guir impulsando tanto la educación presencial como la educación abierta, 
a distancia y virtual, cuidando en todo momento la calidad de los servicios 
prestados. 

tabla 2.
EstImaCIóN DE matrÍCula DE EDuCaCIóN suPErIor Para 
alCaNzar uNa tasa bruta DE CobErtura DE 60% EN 2030

Ciclo 
escolar

Población 
18-22 años

Matrícula TSU y 
Licenciatura 1/

Tasa Bruta 
de 

Cobertura

Variación de
matrícula

No . de 
Estudiantes

%

2017-2018 10,972,823 4,210,250 38.4%    

2018-2019 10,957,117 4,386,272 40.0% 176,022 4.2%

2019-2020 10,930,381 4,557,172 41.7% 170,901 3.9%

2020-2021 10,897,765 4,724,635 43.4% 167,463 3.7%

2021-2022 10,865,176 4,891,027 45.0% 166,392 3.5%

2022-2023 10,836,469 5,058,148 46.7% 167,121 3.4%

2023-2024 10,809,907 5,225,351 48.3% 167,203 3.3%

2024-2025 10,785,364 5,392,682 50.0% 167,331 3.2%

2025-2026 10,764,386 5,561,600 51.7% 168,917 3.1%

2026-2027 10,742,049 5,729,093 53.3% 167,493 3.0%

2027-2028 10,720,611 5,896,336 55.0% 167,243 2.9%

2028-2029 10,687,400 6,056,194 56.7% 159,857 2.7%

2029-2030 10,645,817 6,210,060 58.3% 153,867 2.5%

2030-2031 10,609,497 6,365,698 60.0% 155,638 2.5%

Incremento de matrícula 2016-2017 a 2024-2025 1,182,432 28.1%

Incremento de matrícula 2016-2017 a 2030-2031 2,155,448 51.2%

1/ Modalidad escolarizada, mixta y no escolarizada. 
Fuente: Estimaciones propias con datos de CONAPO y Formatos 911 ciclos escolares 2016-2017 y 2017-
2018.
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Para la ampliación de la cobertura, se tendrán que mejorar los siguien-
tes indicadores de acceso y trayectoria escolar: a) reducción de la tasa de 
abandono de educación media superior; b) incremento de la tasa de efi-
ciencia terminal de educación media superior; c) incremento en la tasa de 
absorción de educación superior y c) reducción de la tasa de abandono de 
educación superior; y d) incremento de la tasa de eficiencia terminal de 
educación superior.

La mayor dificultad para universalizar la cobertura de la EMS es el ele-
vado abandono escolar. En términos absolutos, en la última década han 
abandonado sus estudios cada año, en promedio, 622 mil alumnos, con 
pocas variaciones a lo largo del período, pese al mejoramiento gradual del 
indicador, que pasó de 18 al 13%. El mayor abandono se da entre alumnos 
de familias con menores recursos y con padres con baja escolaridad, si bien 
hay otros factores relacionados con la escuela, como son la baja asisten-
cia, la reprobación y las bajas calificaciones. Las becas a los estudiantes han 
constituido la estrategia central para la impulsar la incorporación de jóve-
nes a EMS y abatir el abandono escolar. 

Equidad en el incremento de la cobertura

Lograr el derecho a la educación de calidad, y que todas las personas com-
pleten los niveles de educación obligatoria, lleva a plantear el desafío de la 
equidad (inee (2018a y 2018b), tanto en la disponibilidad de oferta educati-
va (lugares físicos) para todas las regiones del país y grupos sociales, como 
en la calidad de los servicios educativos ofrecidos a la población. 

Según los resultados de un estudio sobre la desigualdad educativa, 
pese a la ampliación de la cobertura se sigue observando el patrón de dife-
renciación social y académica en las escuelas. En la medida en que se am-
plía la cobertura de la educación básica, la desigualdad en las transiciones 
se traslada a los niveles de educación media superior y superior. Ello cons-
tituye un reto para que las políticas públicas que se instrumenten a futuro 
incidan en una mayor equidad, pues como señalan los autores, “más opor-
tunidades educativas para todos no equivale a mejorar las oportunidades 
de los grupos más desfavorecidos” (Blanco, 2014: 165).

En educación básica, la desigualdad tiene distintas manifestaciones. 
En educación preescolar se enfrentan problemas asociados a la obligato-
riedad, principalmente en materia de desigualdad en la calidad de los ser-
vicios ofrecidos, toda vez que las zonas rurales y marginadas carecen de las 
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condiciones necesarias para cubrir a la población de tres a cinco años. Las 
profundas desigualdades en la provisión de la educación preescolar se ma-
nifiestan en que los grupos sociales con mayor desventaja son atendidos 
por docentes menos preparados y tienen las escuelas con mayores caren-
cias (recursos materiales, equipamiento de aulas, condiciones pedagógi-
cas), siendo las escuelas indígenas y comunitarias las que operan en peores 
condiciones (De la Cruz, 2018: 146). 

La desigualdad también se da de manera acentuada en las escuelas 
de primaria y de secundaria, lo cual se pudo identificar con mayor precisión 
con los resultados del censo de escuelas, maestros y alumnos realizado en 
2013. Las escuelas primarias en las zonas de mayor pobreza son las que 
presentan las mayores carencias (escuelas multigrado, comunitarias e indí-
genas); en el nivel de secundaria, las telesecundarias y las escuelas comu-
nitarias están lejos de brindar un servicio equiparable al de las secundarias 
generales y técnicas (Ducoing, 2018: 197). 

En educación media superior las nuevas opciones de educación abier-
ta que se vienen impulsado para ampliar la cobertura, como son el tele-
bachillerato comunitario y Prepa en línea, representan una segmentación 
más de los servicios que se ofrecen a distintos estratos de la población. La 
educación superior, que cuenta con una oferta muy diversificada en las mo-
dalidades presenciales y no presenciales, tampoco está exenta, sobre todo 
considerando que la desigualdad se traslada a la estratificación horizontal 
derivada del tipo de plantel y modalidad en que se estudia.

Entre las estrategias que los distintos gobiernos han seguido para fa-
vorecer la equidad en el acceso y la permanencia de los estudiantes están 
los programas de becas. prospera, programa de inclusión social, ha sido el 
de mayor cobertura en educación básica y en media superior, y ha posi-
bilitado la inclusión al sen de los grupos sociales en mayor desventaja. De 
igual modo el Programa Nacional de Becas para educación media superior 
y superior ha tenido una incidencia favorable para el ingreso y la retención 
de estudiantes. 

Sin embargo, a fin de trascender la visión asistencialistas de los apoyos 
monetarios, se requerirá de una mejor articulación entre los programas de 
becas, los proyectos de las escuelas y los programas de tutoría y acompa-
ñamiento de los estudiantes en situación de desventaja. Las desigualdades 
educativas no se derivan sólo de las desigualdades de los hogares de los 
alumnos; también tiene mucho que ver la situación de las escuelas: mien-
tras los más pobres sigan asistiendo a las escuelas con mayores rezagos 
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e insuficiencias (en instalaciones, en personal, en recursos económicos), 
continuará la segmentación del sen por más apoyos económicos y sociales 
de corte asistencialista que se otorguen. Con una visión de apoyo al logro 
educativo de los estudiantes, deberán fortalecerse las acciones en materia 
de equidad de género, apoyo a grupos con alguna discapacidad física y 
atención a grupos y comunidades de mayor vulnerabilidad social, rezago 
y marginación.

Para disminuir las brechas interestatales de cobertura se requerirá el 
diseño de una política que otorgue prioridad a las instituciones que se en-
cuentran en las regiones y en los estados con mayor atraso en los indicado-
res de desarrollo económico, pobreza y marginación. Entre otras medidas, 
será necesario diseñar una estrategia de apoyo a los estados que tienen 
las coberturas más bajas en el país: en educación media superior Oaxaca, 
Guerrero, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Chiapas y México, cuya 
cobertura es inferior a 70%; en educación superior Oaxaca, Guerrero, Chia-
pas, Michoacán, Tlaxcala, Quintana Roo y Guanajuato, los cuales están por 
debajo del 30% y se han propuesto metas de cobertura del orden del 60% 
para los próximos 12 años. 

Consideramos necesario que en la siguiente administración se impul-
se una política a favor de la equidad y la disminución de las desigualdades 
en todo el sistema educativo, desde preescolar hasta educación superior, 
pues continuar con la ampliación de la cobertura con una creciente estra-
tificación de las escuelas por su infraestructura, recursos y condiciones de 
operación, contraviene lo establecido en la Constitución para dotar a todos 
de una educación de calidad. 

Gobernanza y financiamiento

El esfuerzo que se requiere realizar para la ampliación de la cobertura, prin-
cipalmente en educación media superior y superior, requiere de un redise-
ño institucional en materia de planeación, programación y financiamien-
to, así como de un nuevo acuerdo entre la federación y los estados para la 
concurrencia en la prestación de los servicios educativos y su expansión en 
los próximos años. El sistema educativo del país, de grandes dimensiones, 
complejidad y heterogeneidad, no puede seguir siendo gestionado con 
políticas decididas desde el centro; se requiere de un nuevo acuerdo na-
cional que logre un mayor equilibrio entre el gobierno federal (sep), los go-
biernos locales (secretarías de educación de los estados), y las instituciones 
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educativas públicas y particulares. En educación superior se enfrenta el reto 
de acordar un nuevo marco legal y de políticas públicas para la conforma-
ción de un sistema nacional de educación superior y para su gobernanza 
(anuies, 2018). 

Para el alcance de las metas de cobertura que se establezcan en la 
próxima administración, se deberá contar con los recursos públicos sufi-
cientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en los presupues-
tos de cada estado. Uno de los problemas asociados a la expansión de la 
oferta educativa de los años recientes ha sido la falta de articulación entre 
las políticas de expansión de la oferta y el presupuesto asignado a las insti-
tuciones para la operación ordinaria. Las instituciones han tenido que hacer 
frente a costos crecientes para la prestación del servicio ante un escenario 
de restricción presupuestal.

Para los próximos años se deberá trabajar en tres niveles:
1. Diseño de una estrategia para la expansión de preescolar a partir 

de las evidencias de coberturas diferenciadas a los niños de 3, 4 y 
5 años.

2. Formulación de un programa para la universalización de la edu-
cación media superior (se sugiere que esta meta se plantee para 
2024 ante la imposibilidad de lograrla en 2021).

3. Formulación de un programa para la ampliación de la cobertura 
de educación superior con metas a 2024 (50%) y 2030 (60%).

Estos dos últimos programas deberán estar articulados con una visión 
de largo plazo, a fin de propiciar el tránsito adecuado de los estudiantes 
entre ambos niveles educativos en todo el territorio nacional. Uno de los 
mayores desafíos que se enfrentarán será el de los mecanismos de ingreso 
a educación media superior y superior, principalmente en las ciudades y 
zonas metropolitanas que tienen instituciones públicas cuya demanda de 
ingreso excede a su capacidad instalada –como es el caso de las institucio-
nes públicas de la Ciudad de México, de menara destacada la unam, el ipn y 
la uam–, y frente a eventuales iniciativas legislativas que hagan extensiva al 
nivel superior la obligatoriedad del Estado de impartir educación, así como 
del señalamiento de que no habrá rechazados en las preparatorias y en las 
universidades públicas. 

Ante el desbalance entre la oferta y la demanda para el ingreso a de-
terminadas instituciones y a programas educativos específicos, habrá que 
realizar un proceso de concertación regional y local entre los diversos ac-
tores (gobiernos, instituciones educativas y aspirantes), a fin de ampliar los 
lugares y planear la expansión de la oferta educativa a mediano plazo, pues 
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será inviable que las instituciones acepten a todos los que solicitan ingreso 
en una carrera o campo de conocimiento determinado. De acuerdo con 
Morena, cerca de 300 mil jóvenes habrían sido rechazados de las univer-
sidades públicas, y si bien esta cifra se reduce cuando se consideran los 
aspirantes únicos a las diversas instituciones, los problemas asociados al 
ingreso constituirán uno de los principales temas de la agenda política del 
gobierno de López Obrador. Por su parte una eventual reforma constitucio-
nal que hiciera obligatorio para el Estado impartir educación superior –con 
lo que se establecería la gratuidad en la prestación de los servicios en este 
nivel–, añadiría una presión adicional a las ies públicas para atender a más 
estudiantes, requiriéndose de la asignación creciente de recursos por parte 
del Estado. 

La experiencia de las reformas constitucionales que establecieron la 
obligatoriedad de preescolar y de educación media superior, vista a dis-
tancia, ha hecho ver sus limitaciones, al haber sido decisiones políticas sin 
un diseño de políticas que las hicieran aplicables en los tiempos estableci-
dos. Por ello, de tomarse decisiones para educación superior sin la consi-
deración de sus implicaciones en los planos académico, legal y financiero 
–como es la condición de operación de las instituciones y la atribución que 
tienen las universidades autónomas por ley para establecer los procesos de 
ingreso de los estudiantes, fijar sus cupos y administrar su patrimonio–, se 
corre el riesgo de continuar con la disociación entre los cambios legislativos 
y las políticas educativas. 

También deberá analizarse la experiencia de algunas ies del país y del 
extranjero que tienen acceso abierto a los demandantes, y que presentan 
una elevada deserción en los primeros años, lo que no abona a la amplia-
ción de la cobertura con calidad y con equidad. Asimismo será necesario 
revisar los actuales mecanismos de ingreso a las ies, entre ellos los exáme-
nes de selección, ya que tampoco han favorecido la equidad para el ingreso 
de distintos grupos de la población, sea por condición socioeconómica, de 
género o de capital cultural.

Independientemente de eventuales modificaciones al marco legal, 
tendrá que trabajarse con distintas temporalidades para la expansión de 
la oferta educativa: en el corto plazo, se tendrá que atender la creciente 
demanda de ingreso con medidas que continuarán teniendo el carácter de 
emergente a nivel regional1 ; para el mediano y largo plazos se deberá pla-

1 Un antecedente es el Programa Emergente de Matrícula en la Educación Superior 2013-2014, 
que ofreció 36 mil espacios adicionales en universidades públicas y privadas de la Zona Metro-
politana del Valle de México, tras varios años de presión para la ampliación de espacios por parte 
del Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación.
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near la ampliación de la oferta de las instituciones existentes con el aprove-
chamiento de la capacidad instalada y con la apertura de nuevas unidades 
académicas, así como con la creación de nuevas instituciones públicas, cui-
dando en todo momento que la nueva oferta cumpla con los estándares de 
calidad requeridos. 

Desde diversos espacios se ha propuesto modificar las estrategias se-
guidas en los diferentes gobiernos para la expansión de la oferta de edu-
cación superior y la creación de nuevas instituciones. Como señalamos en 
otro artículo (Mendoza, 2015), es recomendable fortalecer a las universida-
des e instituciones de educación públicas académicamente consolidadas 
en las distintas regiones del país, aprovechar al máximo su capacidad insta-
lada y no continuar con la estrategia de creación de pequeñas instituciones 
sin una rigurosa planeación. 

Cabe señalar que desde la creación de la uam en 1974 y de la upn en 
1978, no se ha contado con nuevas universidades federales. En años re-
cientes se ha propuesto la creación de universidades regionales en áreas 
prioritarias en materia de formación, investigación, desarrollo tecnológico 
e innovación que atiendan los problemas nodales de la sociedad (anuies, 
2018). Para ello será necesario el impulso a polos de desarrollo regional de 
educación superior, ciencia, tecnología e innovación, lo que potenciará los 
proyectos en curso para la conformación de ciudades del conocimiento. 
La futura ampliación de la matrícula tendrá que estar ligada al desarrollo 
de proyectos innovadores y al fortalecimiento de áreas de conocimiento 
estratégicas para el desarrollo local, regional y nacional que respondan a las 
necesidades de la sociedad y a los requerimientos emergentes del mundo 
del trabajo. Será deseable que, desde el inicio de la siguiente administra-
ción, se realicen estudios de factibilidad para la creación de las nuevas ins-
tituciones, los referentes a su ubicación geográfica en las distintas regiones 
del país, así como los lineamientos del proyecto académico, la estimación 
de costos y la identificación de las fuentes de financiamiento.

Para todo lo anterior se requerirá redefinir los arreglos institucionales 
entre la federación, los estados, los municipios y las instituciones educativas. 
En el nivel medio superior, en enero de 2018 se estableció el Sistema Na-
cional de Educación Media Superior, como un “conjunto orgánico y articu-
lado de autoridades e instituciones educativas, procesos, instrumentos y, 
en general, de todos aquellos elementos que contribuyen al cumplimiento 
de los propósitos de la educación media superior” (dof, 2018), el cual posi-
bilita una mejor planeación para la expansión de la oferta. Sin embargo, en 
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educación superior no se cuenta con un diseño institucional que ordene 
y articule los procesos de crecimiento en los distintos estados y regiones 
del país. Hasta ahora, la apertura de algunas ies con la figura de organis-
mos descentralizados estatales ha obedecido más a compromisos políticos 
de los gobernadores que a decisiones sustentadas en robustos procesos 
de planeación, lo cual deberá ser corregido en la nueva administración. 
Para la mejor gobernabilidad de la educación superior, la anuies también 
ha propuesto la creación del Consejo Nacional de Educación Superior, en 
cuyo seno se podría elaborar el programa nacional de ampliación de la co-
bertura, con su correspondiente programación presupuestal de carácter 
plurianual, con lo cual se articularían los programas locales a cargo de las 
Comisiones Estatales para la Planeación de la Educación Superior o de las 
instancias equivalentes en cada una de las entidades federativas. 

Los programas de universalización de la educación media superior y 
de ampliación de la cobertura de educación superior deberán estar acom-
pañados de la estimación de los recursos necesarios, a fin de que sean con-
siderados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en 
los correspondientes presupuestos estatales. La suficiencia financiera y la 
presupuestación plurianual será una condición necesaria para la prestación 
de nuevos servicios educativos con calidad, pertinencia y equidad.2 

Vista la experiencia del sexenio 2012-2018 en cuanto al presupuesto 
federal destinado a la ampliación de la cobertura de educación media supe-
rior y superior, será necesario establecer una política para el financiamiento 
sostenido con visión de largo plazo a fin de dar continuidad a los proyectos 
más allá del año fiscal. En materia de inversión, a partir de 2014 se contó 
con el Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Su-
perior y Superior (Programa Presupuestario U079 del Ramo 11-sep), el cual 
agrupó los distintos programas existentes previamente. Sin embargo, en 
los primeros cinco años del sexenio se practicaron recortes al presupuesto 
para este propósito: de los más de 14 mil millones de pesos (mdp) aproba-
dos para educación media superior en el período, se ejercieron menos de 
9 mil mdp, es decir, el 59% de lo aprobado por la Cámara de Diputados; en 
educación superior, de 9,500 mdp aprobados, se ejercieron poco más de 

2 Los presupuestos plurianuales han sido una de las propuestas centrales de la ANUIES en materia 
de financiamiento, en tanto en el tercer artículo transitorio del decreto que estableció la obliga-
toriedad de la educación media superior están considerados: “Para dar cumplimiento al principio 
de obligatoriedad, en los presupuestos federal, de las entidades federativas y de los municipios, 
se incluirán los recursos necesarios; asimismo, se establecerán los mecanismos para impulsar la 
implementación de presupuestos plurianuales que aseguren a largo plazo los recursos económi-
cos crecientes para infraestructura de la educación media superior.”
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8 mil mdp, es decir, el 87% (shcp, 2018). En el presupuesto aprobado para 
2018, solamente se consideraron poco menos de 700 mdp para educación 
media superior, 82% menos que lo aprobado en 2013, y para educación 
superior no se tuvieron recursos (shcp, 2018a). Los recortes al programa para 
este último nivel (45% en 2016 y 92% en 2017) se dieron a partir de 2016 en 
el marco de los ajustes presupuestales practicados al pef, y si bien las autori-
dades de la sep señalaron que los proyectos de expansión de las ies seguirían 
siendo apoyados a través del Programa “Escuelas al cien” con la potenciación 
del Fondo de Aportaciones Múltiples del Ramo 33, la realidad es que se frenó 
el apoyo para la expansión de la oferta. 

La reducción de recursos aprobados también se dio en el Programa 
Nacional de Becas para ambos niveles, los cuales disminuyeron en 16% en 
términos reales entre 2013 y 2018 (en los primeros cinco años del sexenio, 
los recortes en becas para estudiantes de educación media superior fue del 
6% y de educación superior de 30%). En ambos casos, los ajustes al progra-
ma impidieron otorgar un mayor número de becas, no obstante que en el 
sexenio se hubiera ampliado el padrón de alumnos beneficiados. En el nivel 
medio superior, además de este programa, se canalizaron recursos anuales 
para becas por un monto cercano a los 11 mil mdp a través del programa 
prospera inclusión social.

Lo anterior hace ver la importancia de una rigurosa programación pre-
supuestal tanto del gobierno federal como de los gobiernos estatales para 
la ampliación de la cobertura, además de que la programación “blinda” los 
presupuestos ante contingencias económicas y políticas. El reto será lograr 
una mayor inversión pública para ampliar la cobertura y mejorar la equidad 
y la calidad del sistema educativo en todos sus niveles, además de lograr una 
mayor eficiencia y transparencia en el destino y uso los recursos públicos.

Para alcanzar las metas señaladas se requerirá aumentar la inversión 
tanto en infraestructura (nuevas ies y ampliación de las capacidades físicas 
y académicas de las existentes), como en el presupuesto ordinario. En una 
estimación preliminar, considerando las metas de cobertura propuestas, en 
el siguiente sexenio se requeriría de un incremento presupuestal de alre-
dedor del 30%, en términos reales, para mantener sin variación el subsidio 
por alumno otorgado en 2017. Si se consideran solamente los programas 
presupuestarios federales para la operación ordinaria de las instituciones 
y para becas (servicios de educación media superior, servicios de superior 
y posgrado, subsidios para organismos descentralizados estatales, Progra-
ma Nacional de Becas y prospera inclusión social-ems), cada año, a precios 



40 EDUCACIÓN SUPERIOR

constantes de 2017, se tendría que incrementar el presupuesto federal de 
educación media superior en alrededor de 3,200 mdp y en educación su-
perior en 4,300 mdp, partiendo de la base de que en 2017 en los programas 
considerados se ejercieron 86,546 y 107,970 mdp respectivamente (tabla 5). 

Este incrementó tendrá que estar acompañado del fortalecimiento del 
Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y 
Superior. Un referente para calcular los recursos necesarios es la inversión 
que se ha realizado por cada alumno adicional, la cual fue de alrededor de 
24 millones de pesos en promedio durante el período 2007 a 2015. Para 
el alcance de las metas se requeriría asignar cada año alrededor de 2,400 
mdp a precios de 2017, monto incluso inferior al que se destinó en algunos 
años antes de los ajustes presupuestales (en 2015 se ejercieron 2,500 mdp 
a precios corrientes).

Por otra parte, tendrán que fortalecerse los programas extraordinarios 
para el mejoramiento de la calidad, así como del correspondiente a los es-
tados y los municipios, bajo un renovado acuerdo federalista. 

tabla 3
EstImaCIóN DE matrÍCula y PrEsuPuEsto fEDEral orDINarIo DE 
EDuCaCIóN mEDIa suPErIor y DE EDuCaCIóN suPErIor Para la amPlIaCIóN DE CobErtura

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 1/

Ciclo escolar
Matrícula Pública 3/ Presupuesto Federal 4/  (millones 

de pesos de 2017)

Núm . de 
alumnos

Incremento Monto Incremento 

2016-2017 4,165,665
 

86,546
 

 2017-2018 p/ 4,253,782 88,377

2018-2019 4,408,508 154,725 91,592 3,215

2019-2020 4,566,128 157,620 94,866 3,275

2020-2021 4,721,716 155,588 98,099 3,233

2021-2022 4,873,765 152,049 101,258 3,159

2022-2023 5,026,574 152,809 104,433 3,175

2023-2024 5,180,338 153,764 107,627 3,195

2024-2025 5,337,068 156,730 110,883 3,256

Incremento de matrícula 2016-2017 a 2024-2025; 1,083,285

Gasto federal ejercido por alumno en 2017 en el sistema público 1/: $20,776.00

Incremento de presupuesto federal promedio anual 2018-2030: 3,215 mdp
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EDUCACIÓN SUPERIOR 2/

2016-2017 2,393,462
 

107,970
 

 2017-2018 p/ 2,460,140 110,978

2018-2019 2,562,993 102,853 115,617 4,640

2019-2020 2,662,854 99,861 120,122 4,505

2020-2021 2,760,706 97,852 124,536 4,414

2021-2022 2,857,932 97,226 128,922 4,386

2022-2023 2,955,584 97,652 133,327 4,405

2023-2024 3,053,285 97,701 137,735 4,407

2024-2025 3,151,060 97,775 142,145 4,411

2025-2026 3,249,762 98,702 146,598 4,452

2026-2027 3,347,632 97,870 151,013 4,415

2027-2028 3,445,356 97,724 155,421 4,408

2028-2029 3,538,764 93,408 159,635 4,214

2029-2030 3,628,672 89,908 163,690 4,056

2030-2031 3,719,614 90,943 167,793 4,102

Incremento de matrícula 2016-2017 a 2024-2025: 690,921

Incremento de matrícula 2016-2017 a 2030-203: 1,259,475

Gasto federal ejercido por alumno en 2017 en el sistema público: $45,110.00

Incremento de presupuesto federal promedio anual 2018-2030: 4,370 mdp

p/ preliminar
1/ Criterio para la estimación: se alcanza el 100% de cobertura de ems en el ciclo escolar 2024-2025; 
se mantiene sin variación la participación de la matrícula pública en el total (81%); se mantiene sin 
variación el subsidio federal por alumno.
2/ Criterio para la estimación: se alcanza una tbc de 50% en el ciclo 2024-2025 y de 60% en 2030-2031; 
se mantiene sin variación la participación de la matrícula pública en el total (67%); se mantiene sin 
variación el subsidio federal por alumno.
3/ Estimaciones de la matrícula pública atendida en ies que reciben presupuesto federal de los 
programas considerados en 4/ (no considera el total de la matrícula pública).
4/ Programas presupuestarios considerados para la operación ordinaria de las IES y para becas a 
estudiantes: servicios educativos de educación media superior; servicios de educación superior y 
posgrado; subsidios para organismos descentralizados estatales; Programa Nacional de Becas; y 
Prospera-Inclusión social-ems.

Fuente: Estimación propia con datos de Formatos 911 ciclos escolares 2016-2017 y 2017-2018; shcp, 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2017.
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fINaNCIamIENto DE 
la EDuCaCIóN suPErIor

Javier Mendoza Rojas

DIagNóstICo

Notas generales sobre monto de financiamiento público a educación

• No se cumple, desde el punto de vista legal, con lo establecido en el 
Artículo 25 de la Ley General de Educación de destinar cuando menos 
el 8% del pib a la educación por parte de los tres órdenes de gobierno (fe-
deración, estados y municipios), lo cual ha tenido como consecuencia 
que las escuelas e instituciones públicas de todos los niveles enfren-
ten grandes rezagos en materia de infraestructura y para su operación 
regular. 

• Entre los principales desafíos que tendrá que afrontar el nuevo gobier-
no será el de atender las carencias de recursos económicos del Sistema 
Educativo Nacional, a la vez que establecer una política de financia-
miento con visión de largo plazo para la futura expansión del sistema, 
principalmente en la educación media superior y la educación supe-
rior, ya que serán los que tendrán las mayores presiones sociales para 
el ingreso de la población demandante.

• Sin embargo, el desafío mayor será contar con los recursos públicos 
necesarios para la atención tanto de los requerimientos educativos 
como de los otros sectores, frente a un panorama restrictivo de las 
finanzas públicas. Tan solo para alcanzar el 8% del pib en educación, 
se requeriría incrementar en 73% el presupuesto público destinado a 
este sector: con datos de 2017, se tendría que pasar de mil millones de 
pesos a 1.7 mil millones, esfuerzo a todas luces inalcanzable al corto 
plazo.

• Todos los candidatos a la Presidencia señalaron en la campaña que 
ampliarían los recursos de programas sociales como son las becas, 
apoyos a mujeres y a adultos mayores, además de que se fortalecería 
el financiamiento a educación y a ciencia y tecnología, pero también 
señalaron que no se aumentarían impuestos ni se recurriría a mayor 
deuda pública. Tampoco se espera un crecimiento económico mayor 
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al de los últimos años, por lo que tendrá que mejorar la calidad del 
gasto público en todos los órdenes. 

• Cabe señalar que de cada cien pesos del gasto programable, 20 se des-
tinan a educación, con lo que el margen de maniobra para disponer de 
mayores recursos públicos es sumamente escaso.

• En 2017 la inversión en educación realizada por el Estado sólo alcan-
zó el 4.6% del pib (Gráfica 1), habiéndose desplomado la inversión que 
se alcanzó en 2013, 2014 y 2015, la más elevada en la historia como 
proporción del pib (5.3%). La situación crítica de las finanzas públicas a 
partir de ese año como resultado de la baja en los precios del petróleo 
y de la volatilidad internacional, entre otros factores, ha repercutido en 
una evolución negativa en el financiamiento educativo.

gráfICa 1.
gasto EN EDuCaCIóN Como PorCENtajE DEl PIb, 2000-2017

Fuente: Elaboración propia con base en Quinto Informe de Gobierno, Anexo “Gasto Nacional en 
Educación”; SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2017, e INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales.

Problemas del financiamiento público de la educación superior

• En el financiamiento público de la educación superior, al igual que en 
los otros tipos y niveles educativos, existe insuficiencia de recursos: en 
el período 2000 a 2017, el gasto público como porcentaje del pib (gasto 
federal y estatal), alcanzó el más alto valor en 2014 (1.14%), mientras 
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que para 2017 bajó al 0.95% (Gráfica 2). Al igual que para todo el gas-
to educativo, hay un retroceso frente a un sistema en expansión. Se 
aprecia que la tendencia de crecimiento del gasto sufrió un quiebre 
en 2015. 

• No se tiene certeza ni transparencia en la asignación de los presupues-
tos públicos a las ies, cuya aprobación depende de múltiples factores 
que se ponen en juego. El monto anual de recursos públicos de las 
ies está sujeto a coyunturas económicas y políticas, a la voluntad de 
distintos actores en el plano federal (sep, shcp diputados federales) y en 
el estatal (gobernadores y diputados locales). Anualmente los rectores 
se ven forzados a participar en una arena de negociaciones con resul-
tados inciertos. Existe un amplio margen a las decisiones subjetivas de 
los actores políticos involucrados.

gráfICa 2.
gasto PúblICo EN EDuCaCIóN suPErIor* Como PorCENtajE DEl PIb

* Comprende el gasto en las subfunciones de educación superior y posgrado. No considera el gasto en 
la función Ciencia, Tecnología e Innovación.

Fuente: Elaboración propia con base en shcp, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2017, e inegi Sistema 
de Cuentas Nacionales.



46 EDUCACIÓN SUPERIOR

• La asignación del presupuesto ordinario a las instituciones de edu-
cación superior no es equitativa; esto es patente en la asignación del 
subsidio ordinario a instituciones semejantes, como es el caso de las 
universidades públicas estatales, cuyo subsidio por alumno anual os-
cila entre 34 mil y 128 mil pesos (anuies, 2018). Hallamos que 16 univer-
sidades estatales, de las 34 existentes, tienen un subsidio por alumno 
por debajo de la media nacional, entre las cuales se encuentran va-
rias de las que se han declarado en situación de insolvencia financiera 
desde el año pasado y están negociando con la sep y con la shcp un 
programa de rescate. La falta de equidad en la asignación del subsi-
dio ordinario a las ies está asociada a la opacidad presupuestal, a su 
carácter anual y la inexistencia de criterios acordados entre todos los 
actores participantes.

• La falta de equidad también se refleja en la distinta participación del 
gobierno federal y de los gobiernos estatales. En el caso de las univer-
sidades públicas estatales, mientras el subsidio estatal de seis de ellas 
representa el 50% del subsidio público, en cinco es inferior al 15% (sep 
2017). Incluso a lo largo de los años ha sido frecuente el incumplimien-
to de varios estados con respecto al financiamiento de sus universi-
dades. A la fecha, algunas de ellas continúa negociando a nivel local 
que se les asignen los recursos que no les fueron entregados en años 
anteriores. 

• Cada año se tiene incertidumbre sobre la continuidad de los fondos 
de financiamiento extraordinarios, sobre sus montos y sobre los ajus-
tes que sufrirán a lo largo del año. Baste señalar que en cuatro años, de 
2015 a 2018, el recorte acumulado en estos fondos, respecto del mon-
to aprobado al inicio del período, ha sido de más de 22 mil millones de 
pesos y que para 2018 el monto aprobado equivalió a la tercera parte 
del presupuesto aprobado en 2015 (anuies, 2018). 

• También se han observado otros problemas del ejercicio presupues-
tal: una excesiva burocratización y un elevado costo de transacción 
para disponer de los recursos; la carencia de visión de largo plazo 
para su gestión; el carácter no regularizable y su disociación con el 
proyecto de desarrollo de las universidades. Además, frente al cúmulo 
de disposiciones legales, administrativas y contables para el ejercicio 
presupuestal y la rendición de cuentas, se advierte que este esquema 
trastoca los procesos internos de planeación, programación y presu-



47PROPUESTAS PARA TRANSFORMAR EL SISTEMA EDUCATIVO MEXICANO

puesto de las universidades y merma la autonomía que tienen para la 
determinación del destino de los recursos.

• Por su parte, ante la política de contención salarial, los estímulos al 
personal académico representan una elevada proporción de sus in-
gresos, con los consecuentes problemas para la estabilidad del trabajo 
académico, el retiro y la renovación del personal. 

• Si bien las prácticas de rendición de cuentas han abonado a mayor 
transparencia y responsabilidad social de las universidades, se apre-
cian redundancias, duplicidades y excesivas cargas administrativas 
que distraen a las instituciones y a los académicos de sus tareas sustan-
tivas. Además, es indispensable revisar el andamiaje jurídico existente, 
puesto que existen fuertes tensiones entre la autonomía universitaria 
reconocida por el Artículo Tercero Constitucional y varias disposicio-
nes para el ejercicio de los presupuestos.

ProPuEsta

1. Acordar una política de Estado para el financiamiento de la educa-
ción superior, la ciencia, la tecnología y la innovación (cti. Los criterios 
que deberían orientar esta política son los de institucionalización, 
suficiencia, equidad, eficiencia, transparencia y reconocimiento al 
desempeño institucional. Cuatro propuestas considero son centrales 
para el establecimiento de esta política:

a. Alcanzar al mediano plazo (2030) una inversión pública en edu-
cación superior equivalente al 1.5% del pib. Esta meta considera 
el presupuesto federal y estatal destinado a las sub funciones 
de educación superior y posgrado y a la función de ciencia y 
tecnología.

b. Establecer un acuerdo para la corresponsabilidad y la concurren-
cia de la federación, estados y municipios en el financiamiento. 

c. Formular la Ley General de Educación Superior (la actual Ley 
para la Coordinación de Educación Superior que data de 1978), 
y establecer las disposiciones para el financiamiento, entre ellas: 
que el Estado reconozca al gasto en educación superior y en cti-
como una inversión estratégica para el desarrollo del país; que 
el presupuesto que cada año se destina a las ies no sea inferior al 
del año inmediato anterior y que los presupuestos destinados a 
tal fin estén protegidos de ajustes presupuestales.
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d. Posibilitar los presupuestos plurianuales en educación superior. 
e. Para lo anterior, se considera necesario establecer una nueva 

arquitectura institucional para la planeación, coordinación y 
gobernanza del sistema de educación superior, con el estableci-
miento un Consejo Nacional de Educación Superior que cuente 
con la representación de las ies, de las autoridades educativas y 
de los actores relacionados con este tipo educativo. En su seno 
se realizarían los trabajos para el acuerdo de la política de Esta-
do. En el ámbito estatal, se requiere del fortalecimiento de las 
instancias locales de planeación como son las coepes.

2.  Revisar los criterios y procedimientos para la determinación del pre-
supuesto ordinario de las universidades, con el reconocimiento del 
costo real de la plantilla de personal y de los gastos de operación, a 
fin de ligar el presupuesto público a los planes de desarrollo institu-
cional. Para ello, las universidades deberán tener una participación 
activa en todo el proceso presupuestal e interactuar de manera efec-
tiva con las autoridades educativas en los ámbitos estatal y federal.

3. Acordar una nueva estrategia para que los fondos sometidos a con-
curso efectivamente tengan un carácter extraordinario y estén ali-
neados con el desarrollo ordinario de las universidades, además de 
simplificar los trámites y procedimientos para el ejercicio de los re-
cursos a fin de reducir la pesada carga administrativa. En un nuevo 
esquema para estos fondos, la autonomía patrimonial de las univer-
sidades, reconocida en la fracción vii del Artículo Tercero Constitucio-
nal, deberá quedar salvaguardada.

4. Revisar la vinculación entre financiamiento y evaluación, consideran-
do los múltiples cuestionamientos que se han formulado desde las 
comunidades académicas. Particular atención deberá darse al análi-
sis de la política de pago por mérito y de estímulos a la productividad 
para el personal académico (sni y carrera docente, primas al desem-
peño), y acordar con la shcp una estrategia para el incremento a los 
salarios base y un mejor equilibrio entre salario y estímulos.

5. Diseñar una estrategia para el retiro y la renovación del personal 
académico. Es de la máxima prioridad atender con visión de largo 
plazo el problema de las pensiones, particularmente para el caso de 
las universidades públicas estatales, y diseñar nuevas estrategias y 
programas para capitalizar los fondos de pensiones. 
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6. Ante la grave situación financiera por la que atraviesan distintas uni-
versidades públicas estatales, es necesario establecer un programa 
de rescate inmediato, con la concurrencia de todos los actores (go-
bierno federal, gobiernos estatales, autoridades universitarias y sin-
dicatos) y con compromisos claros de cada uno de ellos.

7. Frente al deterioro de la infraestructura y de los equipos con que 
opera un gran número de planteles de educación superior, se requie-
re de un programa de apoyo para la renovación del equipamiento 
de los espacios académicos, laboratorios y talleres, con prioridad en 
las instituciones y los subsistemas con mayores rezagos. El Fondo de 
Aportaciones Múltiples y el programa Escuelas al cien deberá ser revi-
sado para el fortalecimiento de la infraestructura de las ies públicas.

8. Para el alcance de las metas de cobertura que se establezcan en la 
próxima administración, se deberá contar con los recursos públicos 
suficientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en los 
presupuestos de cada estado. Se sugiere que al inicio de la adminis-
tración se diseñe, en el seno del Consejo Nacional de Educación Su-
perior propuesto y en el Consejo del Sistema Nacional de Educación 
Media Superior que ya opera, un gran programa nacional de amplia-
ción de la oferta educativa de tipo medio superior y superior, con su 
correspondiente programación presupuestal de carácter plurianual.

9. Revisar el entramado jurídico relacionado con el ejercicio presupues-
tal, a fin de simplificar procesos y rendir cuentas de manera menos 
burocrática. Para ello habrá que trabajar con las instancias fiscaliza-
doras (en el ámbito federal con la Auditoría Superior de la Federación 
y con la Secretaría de la Función Pública), para que los procesos de 
fiscalización a las universidades autónomas consideren su naturaleza 
académica y las disposiciones legales relacionadas con la autonomía.

10. Fortalecer la cultura de apertura, transparencia y rendición de cuen-
tas en todas las instituciones públicas de educación superior. En el 
marco de una nueva política de financiamiento, deberá mejorar la 
calidad del gasto educativo. En ningún caso se deberán celebrar con-
tratos entre universidades públicas y dependencias gubernamenta-
les que den pie a actos de corrupción o a la opacidad en el ejercicio 
de los recursos.

11.  Para avanzar hacia una mayor equidad en el financiamiento, habrá 
que dar mayores apoyos a las instituciones de educación superior 
que se encuentran en las regiones y los estados con mayor atraso 
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en los indicadores de desarrollo económico, pobreza, marginación y 
educación; entre otras medidas, será necesario diseñar una estrate-
gia de apoyo a los estados que tienen la tasa bruta de cobertura más 
baja en el país: Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Tlaxcala, Quin-
tana Roo y Guanajuato, los cuales están por debajo del 30%, cuando 
el indicador nacional alcanza el 38.4% 

12. Deberán fortalecerse de manera significativa los programas de becas 
y apoyos dirigidos a los estudiantes pertenecientes a los deciles de 
menores ingresos, a las mujeres y a los grupos vulnerables. Frente 
a los desafíos de la inclusión y la equidad, se deberán canalizar más 
recursos bajo una estrategia que considere acciones afirmativas para 
los estudiantes más desfavorecidos. También deberá actualizarse el 
monto de las becas, las cuales han perdido el valor que tenían en el 
año 2001 cuando se estableció el pronabes.
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EquIDaD EN la EDuCaCIóN suPErIor: 
ProPuEsta DE PolÍtICas DE aCCIóN 
afIrmatIva Para las uNIvErsIDaDEs 
PúblICas

Marion Whitney Lloyd

DIagNóstICo

En las últimas dos décadas la matrícula en educación superior en México se 
ha duplicado para llegar a 4.2 millones de estudiantes en 2018 (anuies, 2018). 
Tal ritmo de expansión ha permitido ampliar el acceso a este nivel para es-
tudiantes de todos los estratos sociales. No obstante, la tasa de cobertura, 
de 37%, está por debajo del promedio de la región latinoamericana, que 
llegó a 43% en 2013 (Ferreyra, et al., 2017). México también está muy a la 
zaga de países con un nivel de desarrollo similar, como Chile, con una ma-
trícula bruta de 88%, Argentina (86%), Colombia (55%) y Brasil (49%), según 
las cifras más recientes de 2015 (World Bank, 2018). 

Más grave aún, persisten grandes brechas de acceso a la educación 
superior en México, según la condición socioeconómica, étnica (entre in-
dígenas y no indígenas) y entre los distintos estados y regiones del país. 
Mientras la cobertura bruta para el decil más rico es de 112%, en el más 
bajo es apenas 11%; es decir, la décima parte. En términos regionales, en el 
Área Metropolitana de la Ciudad de México, la matrícula bruta es de 98%, 
mientras que en la región Noroeste es de 42% y en la región Sur-sureste es 
apenas 28.5%. En las entidades federativas (excluyendo la capital del país), 
la tasa varía entre 57% en Sinaloa y 20% en Guerrero (anuies, 2018). 

También existen desigualdades en el acceso por tipo institucional. 
Gran parte del aumento de la cobertura desde 2000 se ha dado en el sector 
tecnológico, y en los nuevos subsistemas en particular (las Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas), que han experimentado tasas de crecimiento 
de entre 12 y 40% durante el periodo (anuies, 2018). El sector tecnológico, 
que actualmente atiende a 20% de la matrícula a nivel superior, atrae prin-
cipalmente a estudiantes de los estratos sociales más bajos. Dicho sector 
representa la única o última elección para muchos alumnos, debido a que 
los futuros ingresos y el prestigio de las carreras suelen ser menores que los 
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de las universidades “tradicionales” (Villa Lever, 2008). Mientras tanto, el cre-
cimiento en la matrícula de las universidades públicas federales y estatales, 
que son las más cotizadas por cuestiones culturales y económicas, ha sido 
casi nulo, de 2.9% y 3.5%, respectivamente (anuies, 2018). 

Tal panorama es el resultado de varias décadas de políticas públicas 
que han priorizado el crecimiento en la matrícula en educación superior, a 
expensas de la calidad o la equidad del sistema. Prueba de ello es la enorme 
expansión desde los años 90 de las instituciones de baja calidad, que atien-
den a los sectores más desfavorecidos de la población (Rodríguez, et al., 
2012). Aunque en los últimos años se han implementado algunas políticas 
compensatorias en el sector, éstas han tenido poco impacto sobre el nivel 
de desigualdad educativa en el país. Veamos algunos ejemplos.

El Plan Sectorial de Educación 2013-2018 estableció la primera meta 
de equidad a nivel nacional en términos de cobertura en educación supe-
rior. Se buscó que, para el final del sexenio, 17.4% de los estudiantes uni-
versitarios provendrían del 40% más pobre de la población—meta que 
finalmente se rebasó por casi 3 puntos porcentuales (anuies, 2018). Para 
promover la estrategia de inclusión social, el gobierno federal creó el Pro-
grama para la Inclusión y la Equidad Educativa (piee), como parte de los fon-
dos extraordinarios para las ies públicas. El fondo apoya iniciativas en las 
instituciones para aumentar la permanencia y egreso de estudiantes en “si-
tuación de vulnerabilidad”, lo que incluye a estudiantes indígenas, alumnos 
de bajos recursos y con discapacidad (ses, 2018). Sin embargo, los montos 
destinados al programa (de por sí muy pequeños, comparado con el total 
de los fondos extraordinarios para las ies) han disminuido de 100 millones 
de pesos en 2015 a 51 millones en 2018 (Universidad de Guadalajara, 2018). 

Finalmente, el programa tuvo poco impacto en los sectores más po-
bres; la mayoría del crecimiento en la matrícula se dio en los deciles 3 y 4, 
mientras que hubo pocos avances para los deciles 1 y 2. Por otro lado, para 
el final del sexenio, los estudiantes de los deciles 9 y 10 representaban 40% 
de la matrícula en las universidades públicas (sin hablar de la preponderan-
cia de estudiantes de esos sectores en las universidades privadas de élite) 
(Muñoz García, 2018).

Las barreras para tener acceso a una educación universitaria son aún 
mayores para las comunidades indígenas. No se cuenta con estadísticas 
confiables sobre el número de estudiantes indígenas en la educación su-
perior, pero se calcula que representan menos del 2% de la matrícula en 
ese nivel (Toche, 2016). En 2003 se crearon las primeras Universidades In-
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terculturales (ui) para dar una alternativa culturalmente relevante para las 
comunidades indígenas (Dietz, 2009). No obstante, las 11 ui actualmente 
reconocidas por la sep atienden a sólo 14 mil alumnos (anuies, 2018). Mien-
tras tanto, los pocos programas que existen para estudiantes indígenas en 
las universidades tradicionales atienden a una población muy reducida. Por 
ejemplo, en 2017 el Sistema de Becas para Estudiantes Indígenas y Negros 
de la UNAM otorgó becas a 127 alumnos, de una matrícula institucional 
total de 350 mil (unam, 2018).

Las políticas de combate a la desigualdad en la educación superior en 
México han sido particularmente tímidas, cuando se comparan con otros paí-
ses de la región—sobre todo con Brasil. Desde 2003, el país sudamericano 
ha implementado las políticas de acción afirmativa (compensatorias) más 
amplias del hemisferio. Actualmente la mitad de los lugares en las universi-
dades federales y una proporción similar en las estatales son reservados para 
egresados de preparatorias públicas y afrobrasileños, grupos que histórica-
mente han sido excluidos de la educación superior del país. Como resultado, 
la proporción de estudiantes de grupos desfavorecidos en las universidades 
públicas se ha más que duplicado en la última década (Lloyd, 2017). 

A su vez, desde 2005, el gobierno brasileño ha invertido miles de mi-
llones de dólares en promover el acceso de estudiantes marginados a las 
universidades privadas, a través del programa ProUni. El programa condo-
na parte de los impuestos a las instituciones que otorgan becas a estudian-
tes pobres equivalentes a 10% de su matrícula; opera bajo la lógica de que 
dichas instituciones representan 75% de la matrícula nacional y, sin su par-
ticipación, las estrategias de inclusión tendrían un impacto muy limitado 
(Lloyd, 2017). Tan solo en 2016, el programa le costó al erario público brasi-
leño 1.27 mil millones de reales (USD$400 millones) (O Globo, 2016). 

Mientras tanto, en México existen pocas políticas a nivel nacional con 
un enfoque de inclusión en el nivel superior, situación que tiene importan-
tes implicaciones para la equidad educativa y la igualdad social en general.

ProPuEsta

Faltan políticas mucho más radicales para mejorar el nivel de equidad (ac-
ceso y permanencia) en las universidades públicas mexicanas. Por ello, se 
propone la creación de políticas de acción afirmativa de gran envergadura 
como una política de Estado en todo el país. En específico, se proponen las 
siguientes medidas: 1) el establecimiento de lugares reservados para es-
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tudiantes pobres, indígenas y con discapacidad, que conformarían hasta 
un 20% de la matrícula de cada universidad pública; 2) el otorgamiento de 
becas de montos superiores a los 2,500 pesos mensuales para todos los 
estudiantes de estos grupos (no solo unos cuantos, como es el caso actual); 
3) programas propedéuticos y tutorías, que permitirían a los destinatarios 
superar las deficiencias en su preparación académica previa; y 4) incentivos 
fiscales para universidades privadas de alta calidad para que implementen 
estrategias de equidad, incluyendo lugares reservados y becas para estu-
diantes de bajos recursos. 

Las políticas de acción afirmativa, que fueron implementadas por pri-
mera vez en los años 50 en la India y después en Estados Unidos y otros 
países, son cada vez más comunes en todo el mundo. Tan solo en América 
Latina, han sido adoptadas por Brasil, Ecuador, Perú, Colombia y Uruguay, 
entre otros países de la región (Lloyd, 2017). Como ha demostrado la expe-
riencia de Brasil, tales políticas son más eficaces cuando forman parte de 
una estrategia nacional de combate a la desigualdad social y la pobreza. 
Sin embargo, la estructura del sistema mexicano de educación superior, en 
donde las instituciones de mayor nivel académico también cuentan con 
mayores niveles de autonomía, dificulta la implementación de políticas na-
cionales para el sector. Por ello, se propone buscar alternativas en donde el 
gobierno sí tenga incidencia en las políticas institucionales—sobre todo a 
través de los fondos extraordinarios federales y estatales. 

Actualmente existe una docena de estos fondos a nivel federal y esta-
tal que representa una proporción significante de los presupuestos de las 
instituciones públicas: alrededor del 20% del gasto total (Mendoza, 2015; 
Ordorika, Rodríguez y Lloyd, 2018). Dichos programas condicionan recur-
sos para las instituciones al cumplimiento de metas específicas; incluyen 
fondos para la expansión de la matrícula, el fortalecimiento de la calidad 
educativa, el saneamiento financiero, y programas de inclusión y equidad, 
entre otras. No obstante, como se señaló en la parte del diagnóstico, el 
monto que se asigna para programas de inclusión es muy pequeño. 

Se propone incrementar de forma dramática la proporción de fondos 
extraordinarios que van condicionados al cumplimiento de las medidas de 
inclusión. Esto se hace a través de políticas transversales, en donde cada 
una de las metas institucionales tiene un componente de inclusión. 

La experiencia de Brasil en materia de políticas de acción afirmativa le 
puede servir mucho a México. Si bien son dos contextos nacionales muy dis-
tintos, ambos países cuentan con altísimos niveles de desigualdad social que 
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se reproduce a través del sistema educativo. La gran resistencia generada 
por la implementación de cuotas raciales en Brasil—pugna que finalmente 
fue resuelta por el Tribunal Federal Superior—refleja también el gran im-
pacto de dichas políticas (Lloyd, 2016). Sólo a través de políticas de inclu-
sión de muchísimo mayor envergadura se puede romper la actual correla-
ción entre origen y destino socioeconómico en el país.

rEfErENCIas bIblIográfICas

anuies (2018), Visión y Acción 2030. Propuesta de la anuies para renovar la edu-
cación superior en México, México, MÉXICO, anuies, <http://www.anuies.
mx/media/docs/avisos/pdf/VISION_Y_ACCION_2030.pdf>, consulta-
do el 22 de agosto, 2018. 

Ferreyra, M. M., Avitabile, C, Botero Álvarez, J., Haimovich Paz, R., y Urzúa, S. 
(2017), At a crossroads: Higher education in Latin America and the Carib-
bean, Washington DC, Banco Mundial.

Dietz, G. (2009), Intercultural universities in Mexico: Empowering indige-
nous peoples or mainstreaming multiculturalism. Intercultural Educa-
tion, vol. 20, núm. 1, pp. 1-4.

 Lloyd, M. (2016), Una década de políticas de acción afirmativa en la educa-
ción superior brasileña: Impactos, alcances y futuro. Revista de la Edu-
cación Superior, vol. 178, núm, abril-junio, pp. 17-30. 

Lloyd, M. (2017), Equidad versus mérito en la universidad: Las políticas de ac-
ción afirmativa en Brasil, Tesis de Doctorado en Ciencias Políticas y So-
ciales, Universidad Nacional Autónoma de México. 

Mendoza, J. (2015), Una aproximación al análisis de los fondos de financia-
miento extraordinario para las universidades públicas estatales, México, 
unam-dgei.

O Globo (2016), “Prouni deve custar R$ 1,27 bilhão em 2016, maior valor 
desde sua criação”, <http://g1.globo.com/educacao/noticia/2016/01/
prouni-deve-custar-r-127-bilhao-em-2016-maior-valor-desde-sua-
criacao.html> 

Ordorika, I., Rodríguez Gómez, R., y Lloyd, M. (2018), “Mexico: Dilemmas of 
federalism in a highly politicized and semi-decentralized system”, en 
M. Carnoy, I. Froumin, O. Leshukov, y S. Marginson (Eds.), Higher educa-
tion in federal countries: A comparative study, Nueva Delhi, Sage. 

Rodríguez, R., Suárez, H., Márquez, A., Lloyd, M., Ordorika, I., Gil, M., y Muñoz, 
G. (2012). ¿Créditos Educativos en México? ¡No!, Perfiles Educativos, vol. 
34, núm. 136, pp. 186-209.

http://www.anuies.mx/media/docs/avisos/pdf/VISION_Y_ACCION_2030.pdf
http://www.anuies.mx/media/docs/avisos/pdf/VISION_Y_ACCION_2030.pdf
http://g1.globo.com/educacao/noticia/2016/01/prouni-deve-custar-r-127-bilhao-em-2016-maior-valor-desde-sua-criacao.html
http://g1.globo.com/educacao/noticia/2016/01/prouni-deve-custar-r-127-bilhao-em-2016-maior-valor-desde-sua-criacao.html
http://g1.globo.com/educacao/noticia/2016/01/prouni-deve-custar-r-127-bilhao-em-2016-maior-valor-desde-sua-criacao.html


57PROPUESTAS PARA TRANSFORMAR EL SISTEMA EDUCATIVO MEXICANO

Subsecretaría de Educación Superior (SES) (2018), “Acciones y programas 
2018”, <https://www.ses.sep.gob.mx/> 

Toche, N. (2016, 9 de agosto). La ciencia y los pueblos indígenas. El Eco-
nomista, <http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2016/08/09/
ciencia-pueblos-indigenas>

Universidad de Guadalajara (2018), “Programa de Inclusión y Equidad Educa-
tivo (Tipo Superior)”, <http://www.copladi.udg.mx/content/piee>

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (2018), “Programa 
Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Intercultura-
lidad - Becas para Estudiantes Indígenas y Negros de México (puic) 
2017 Intersemestral”, <http://www.becas.unam.mx/portal/index.
php/component/content/article/37-becas/79-programa-universita-
rio-mexico-nacion-multicultural-sistema-de-becas-para-estudian-
tes-indigenas-pumc>

Villa Lever, L. (2008), La calidad educativa de las universidades tecnológicas. 
Su relevancia, su proceso de formación y sus resultados. Revista de la 
Educación Superior, vol. 37, núm. 145, pp. 143-152. 

World Bank (2018), “World Bank Indicators”, <https://data.worldbank.org/
indicator/SE.TER.ENRR?locations=AR-BR-CL-CO&year_high_desc=fal-
se>

https://www.ses.sep.gob.mx
http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2016/08/09/ciencia
http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2016/08/09/ciencia
http://www.copladi.udg.mx/content/piee
http://www.becas.unam.mx/portal/index.php/component/content/article/37-becas/79-programa-universitario-mexico-nacion-multicultural-sistema-de-becas-para-estudiantes-indigenas-pumc
http://www.becas.unam.mx/portal/index.php/component/content/article/37-becas/79-programa-universitario-mexico-nacion-multicultural-sistema-de-becas-para-estudiantes-indigenas-pumc
http://www.becas.unam.mx/portal/index.php/component/content/article/37-becas/79-programa-universitario-mexico-nacion-multicultural-sistema-de-becas-para-estudiantes-indigenas-pumc
http://www.becas.unam.mx/portal/index.php/component/content/article/37-becas/79-programa-universitario-mexico-nacion-multicultural-sistema-de-becas-para-estudiantes-indigenas-pumc
https://data.worldbank.org/indicator/SE.TER.ENRR?locations=AR-BR-CL-CO&year_high_desc=false
https://data.worldbank.org/indicator/SE.TER.ENRR?locations=AR-BR-CL-CO&year_high_desc=false
https://data.worldbank.org/indicator/SE.TER.ENRR?locations=AR-BR-CL-CO&year_high_desc=false


58 EDUCACIÓN SUPERIOR

PolÍtICa EDuCatIva DE INClusIóN EN 
la EDuCaCIóN suPErIor: El Caso DE 
las uNIvErsIDaDEs INtErCulturalEs.3

José Antonio Ramos Calderón

DIagNóstICo

La creación de las Universidades Interculturales (ui) se justifica a partir de 
la baja cobertura existente en la educación superior mexicana, aspecto 
que se acentúa en los grupos vulnerables, como la población indígena. De 
acuerdo con la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (anuies) (2004: 46) en 1999 había 17.7% de cobertura; para el ci-
clo 2005-2006 la misma asociación (anuies, 2006: 54), señala que el total de 
alumnos en la modalidad escolarizada fue de 2’446,726, por lo que no se 
alcanzó la meta del Programa Nacional de Educación (pronae) 2001-2006 de 
2’800,000. Siguiendo a Gil, et al., (2009: 55) en el ciclo 2006-2007 la matrícu-
la de la modalidad escolarizada fue del 24.1%. Respecto al ciclo 2011-2012 
la anuies (2013a: 106 y 104), señala que la matrícula en la modalidad escola-
rizada fue del 28.1%; por lo tanto no se alcanzó la meta del 30% establecida 
en el Programa Sectorial de Educación (prosedu) 2007-2012.

Con base en lo anterior, es posible decir que desde inicios del presente 
siglo el sistema educativo superior mexicano tiene problemas para incor-
porar a un grupo mayor de jóvenes; “(…) su cobertura es aún limitada, pues 
deja sin acceso a estudios de este nivel a cerca del70% de la población en 
edad de estudiar, gran parte de la cual se concentra en los grupos sociales 
de menores ingresos” (Ocegueda, et al., 2017: 156; subrayado del autor de la 
presente propuesta).

Ante esta situación, el Estado Mexicano definió una política educativa 
de inclusión (2000-2006 y 2006-2012) que se plasmó principalmente en la 
creación de las ui: “El reto consiste en ampliar y diversificar las oportunida-
des de acceso a la educación superior y acercar la oferta educativa a los 
grupos sociales en situación de desventaja, así como a la población indígena 
del país (Gobierno de México, 2001: 189; subrayado del autor de la presente 

3 Es importante señalar que la información que constituye esta propuesta se retoma de la ponen-
cia intitulada Situación educativa de las Universidades Interculturales, la cual ha sido aceptada para 
presentarse en el V Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud a 
celebrarse los días 21, 22 y 23 de noviembre en Madrid, España.
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propuesta). Así, se señala la importancia de: “Promover la apertura y el de-
sarrollo de instituciones y programas de educación superior que atiendan 
las necesidades regionales con un enfoque de interculturalidad (…) (Gobier-
no de México, 2007: 35; subrayado del autor de la presente propuesta).

A prácticamente 15 años de su puesta en marcha (esto es conside-
rando que se cuenta con información oficial a partir del ciclo 2002-2003 al 
2015-2016)4, las ui presentan una situación educativa difícil; así lo revelan los 
indicadores de Nuevo ingreso, Matrícula, Egresados, Titulados y Abandono 
escolar5. Indicadores que presentan información esencial, connatural a su 
funcionamiento. 

Nuevo ingreso: este indicador permite conocer ciclo tras ciclo los es-
tudiantes que han sido aceptados tras un proceso de selección; es decir, 
son aquellos candidatos que al haber cubierto los diferentes requisitos de 
ingreso, pueden inscribirse por primera vez. El Cuadro 1, muestra el com-
portamiento de este indicador en las ui. Puede apreciarse, desde el ciclo 
2002-2003 a partir del cual se cuenta con información oficial, el Nuevo in-
greso en las ui es irregular (de altibajos); es decir, no cuenta con un incre-
mento ascendente en la medida en que transcurren los ciclos escolares, 
comportamiento esperado pues estas ies se propusieron como alternativas 
innovadoras y apegadas a las condiciones contextuales y necesidades de 
las sectores vulnerables a quienes va dirigida su oferta educativa, especial-
mente la población indígena. 

Matrícula: La matrícula es uno de los indicadores que conforman la 
base de información de cualquier sistema educativo, tiene la peculiaridad 
de poder indicar el total de alumnos inscritos o que lo estuvieron a lo largo 
de los diferentes ciclos escolares, de tal manera que se puede conocer el 
incremento o decremento en la atención educativa, así como el abando-
no escolar (sep, 2014: 103). Bajo estas consideraciones, el siguiente cuadro 
muestra la matrícula histórica de las ui. 

4  Base de datos proporcionada por la anuies, quien integró la información de las Universidades 
Interculturales a partir del formato 911.9A; por lo que dicha información es oficial y es la repor-
tada por las propias ui. Sin embargo, para poder emplearla, fue necesario una revisión-validación 
pues había datos repetidos o cambios de clave de carrera, pero conservando el mismo nombre, 
por ejemplo. Lo anterior permite tener dos bases de datos: la Original otorgada por la anuies y la 
validada, producto del trabajo de investigación denominada: Base de datos de las Universidades 
Interculturales (ambas estarán disponibles próximamente en la Página Web del iisue). Esta última 
fue la que se empleó para hacer los cálculos de los indicadores mencionados. 

5  Por Situación educativa se entiende el estado que guarda una población con respecto a indica-
dores de análisis estadístico que establece el sector educativo, los cuales permiten conocer la 
condición escolar de la población en un momento dado, posibilitando con ello hacer compara-
ciones y proceder a conclusiones (Ramos, 2014: 11, pie de página 2).



60 EDUCACIÓN SUPERIOR

C
u

a
D

ro  1.  a
lu

m
N

o
s D

E N
u

Evo IN
g

rEso. 
C

IClo EsCo
la

r 2002-2003 a
l 2015-2016

Institución
2002-
2003

2003-
2004

2004-
2005

2005-
2006

2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

Total 
general

U
niversidad Autónom

a 
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611

608
1194

1068
645

551
896

900
9032

U
niversidad Intercultural 

del Estado de G
uerrero

166
86

79
152

186
156

173
144

163
1305

U
niversidad Intercultural 

del Estado de H
idalgo

138
57

56
81

332

U
niversidad Intercultural 

del Estado de M
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Es necesario destacar dos aspectos del cuadro: a) el incremento pre-
sentado, no en su totalidad pero sí de manera importante, se debe a la 
apertura de nuevas instituciones y a la ampliación de la oferta educativa; b) 
a lo largo de los diferentes ciclos escolares, la matrícula aumentó llegando a 
una cantidad considerable de 102,055 alumnos en 14 años6.

Esto último es necesario resaltarlo pues para muchas personas indíge-
nas, particularmente para las mujeres, las UI quizá sean la única opción para 
cursar estudios profesionales. Sin embargo, desde la perspectiva de consi-
derarlas como el Subsistema de Universidades Interculturales, el aumento de 
la cobertura visto a través del indicador de matrícula es exiguo; tal como se 
puede apreciar en el siguiente cuadro. 

CuaDro 3. 
matrÍCula NaCIoNal, Por ENtIDaD fEDEratIva y uNIvErsIDaD INtErCultural

 ComParatIvo. CIClo EsColar 2015-2016

Entidad 
federativa

Matrícula 
Total

Matrícula 
de las UI

Porcentaje que 
representa

Nacional 3740744 13643 0.36

Chiapas 107591 1875 1.74

Estado de México 411762 1252 0.30

Guerrero 67912 473 0.70

Hidalgo 82035 272 0.33

Michoacán 107730 557 0.52

Puebla 213355 453 0.21

Quintana Roo 33223 701 2.11

San Luis Potosí 77899 2295 2.95

Sinaloa 132981 4544 3.42

Tabasco 77205 882 1.14

Veracruz 225796 339 0.15

Fuente: Elaboración propia con base en anuies (2015). Anuario Estadístico 2015-2016. Licenciatura 
en educación normal y licenciatura universitaria y tecnológica: matrícula. Modalidad escolarizada y 
no escolarizada ciclo escolar 2015-2016 y Ramos, José Antonio (Coord.) (2017). Base de datos de las 
Universidades Interculturales. iisue-unam, México.

6 Un dato adicional que no muestra el cuadro, pero importante a considerar es el siguiente: en la 
mayoría de las UI la matrícula está compuesta por mujeres; aunque es en áreas tradicionalmente 
consideradas para ellas.
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Abandono escolar: este indicador también conocido como deserción 
escolar, permite sopesar si se están alcanzando los resultados esperados y 
uno de ello es la permanencia de los alumnos en la institución con el pro-
pósito de que concluyan su formación. “La deserción escolar [es] entendida 
como el abandono de las actividades escolares por parte de los alumnos 
antes de terminar algún grado escolar o nivel educativo, forma parte de 
los indicadores de eficiencia (reprobación y eficiencia terminal) más repre-
sentativos que están relacionados con el éxito o el fracaso escolar (INEGI, 
2000: 127)”. Los resultados de este indicador para las UI se presentan en el 
siguiente cuadro.

CuaDro 4.
abaNDoNo EsColar EN las uNIvErsIDaDEs INtErCulturalEs.

Institución
Abandono escolar

Total Porcentaje

Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM) 4528 18.14

Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH) 1795 14.34

Universidad Intercultural de San Luis Potosí (UICSLP) 4245 20.05

Universidad Intercultural del Estado de Guerrero (UIEG) 651 26.11

Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo (UIEH) 60 11.95

Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM) 1147 15.55

Universidad Intercultural del Estado de Puebla (UIEP) 584 23.56

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco (UIET) 784 14.98

Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (UIIM) 856 27.20

Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo 
(UIMQRoo)

733 17.52

Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) 1169 26.76

Total general 16552 18 .72

Fuente: Elaboración propia con base en Ramos, José Antonio (Coord.) (2017). Base de datos de las 
Universidades Interculturales. iisue-unam, México.

Nota: es importante considerar que el porcentaje se obtiene en función de la matrícula que cada 
institución tiene; por ello se puede tener una cantidad considerable de alumnos que abandonan los 
estudios, por ejemplo 4,528 y representar el 18% (Universidad Intercultural Autónoma de México) y 
tener una cantidad menor en números absolutos 651 y representar el 26.11% (Universidad Intercultural 
del Estado de Guerrero). 
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Los datos presentados corresponden a los ciclos escolares 2002-2003 
al 2014-2015. Como puede verse, el porcentaje más bajo es prácticamente 
del 12% mientras que el más alto es de 27%, con una media que podría 
situarse en 19%. Para estas ies que se propusieron y que por su origen están 
orientadas a hacer del sistema educativo superior un nivel más incluyente, 
los datos indican procesos de exclusión importantes de considerar, máxime 
si se rebasa considerablemente la deserción escolar señalada a nivel nacio-
nal ya que de acuerdo con la anuies (2006) para el ciclo escolar 2005-2006, el 
abandono fue de 8.1%; cifra que se mantiene a lo largo del tiempo, según 
lo señala Fernando Serrano Migallón, subsecretario de Educación Superior 
de la Secretaría de Educación Pública: “si bien existen fluctuaciones impor-
tantes, casi siempre ligadas a las crisis económicas, en los últimos 15 años 
el índice de deserción escolar se ubica entre 7.5 y 8.5 por ciento a escala 
nacional, con pequeñas variantes” (Olivares, 2013).7

Dados estos indicadores, es necesario señalar el riesgo latente de tener 
menores posibilidades de concluir la carrera escolar por parte de los alum-
nos de las UI; lo cual puede generar mayores probabilidades de exclusión.

Egresados y Titulados: la culminación de la carrera escolar universi-
taria se puede observar en estos indicadores. El primero hace referencia a 
aquel “Alumno que, habiendo aprobado todas las asignaturas y requisitos 
establecidos de un programa de estudios durante el ciclo escolar inmedia-
to anterior, se hace acreedor al respectivo certificado de estudios” (anuies, 
s/f; Glosario). El segundo adquiere particular relevancia pues la obtención 
del título marca la culminación legal y formal de la formación universitaria 
de licenciatura: “Alumno titulado. Alumno que al término del ciclo escolar 
anterior obtuvo el título que reconoce legalmente la culminación de los estu-
dios del programa, independientemente del año de egreso” anuies (s/f, Glo-
sario; subrayado del autor).

Esto habla de la conclusión de la carrera escolar, referente que guía las 
expectativas no sólo del sistema educativo superior y en este caso del Sub-
sistema de Universidades Interculturales, sino también de los estudiantes; 
por lo que es necesario considerar estos datos. 

7  Nota periodística de la Jornada en el contexto de la tercera Conferencia Latinoamericana sobre 
el Abandono en la Educación Superior.
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CuaDro 5. 
matrÍCula, EgrEso y tItulaCIóN EN 
las uNIvErsIDaDEs INtErCulturalEs. ComParatIvo*

Institución Matrícula
Egresados Titulados

Total % respecto a 
la Matrícula Total % respecto a 

la Matrícula

UAIM 29504 2000 6.78 896 3.04

UNICH 14396 1913 13.29 1209 8.40

UICSLP 23462 2773 11.82 488 2.08

UIEG 2966 269 9.07 65 2.19

UIEH 774 0 0.00 0 0.00

UIEM 8628 1049 12.16 312 3.62

UIEP 2932 355 12.11 165 5.63

UIET 6117 381 6.23 171 2.80

UIIM 3704 417 11.26 28 0.76

UIMQRoo 4885 408 8.35 408 8.35

UVI 4708 178 3.78 458 9.73

Total 
general 102076 9743 9 .54 4200 4 .11

Fuente: elaboración propia con base en Ramos, José Antonio (Coord.) (2017). Base de datos de las 
Universidades Interculturales, iisue-unam, México.
* Es importante considerar que estos datos corresponden a los ciclos escolares 2002-2003 hasta el 2015-
2016; prácticamente desde que las ui comenzaron a brindar el servicio educativo. 

El cuadro muestra, para cualquiera de las Universidades Intercultura-
les, que son pocos los estudiantes que concluyen la carrera: sólo algunos 
logran certificar la conclusión de su formación profesional. En términos ge-
nerales, se puede decir que poco menos del 10% (9.55) de los estudiantes 
de las ui egresan y un porcentaje menor a éste se titula (4.12) (ambos datos 
están en referencia al total de la matrícula); así, únicamente 4 de cada 100 
alumnos llevan a culminación formal y legal sus estudios de licenciatura. 

ProPuEsta

Los datos indican una situación educativa preocupante, que es necesario 
atender con una política educativa de inclusión que considere las tres etapas 
de la formación profesional: acceso, permanencia y conclusión. Las dos últi-
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mas por la información presentada referente al abandono escolar, egreso y 
titulación señalan la necesidad de ampliar el horizonte de la inclusión pues 
el fin último es contar con profesionistas que contribuyan al desarrollo re-
gional, local y comunitario lo cual implica no sólo el acceso, sino también la 
permanencia y sobre todo la conclusión exitosa.

En este contexto, no basta con la incorporación a la universidad para 
declarar que el sistema educativo superior y en particular, el Subsistema 
de las Universidades Interculturales, es incluyente. La perspectiva de la in-
clusión no debe quedarse en este ámbito, sino debe trascenderlo hasta la 
obtención del título; por lo tanto la titulación o conclusión exitosa debe 
ser uno de los pilares de la política educativa de inclusión en la educación 
superior. 

A fin de avanzar en esa dirección, será necesario continuar las investi-
gaciones y conocer las causas que provocan una situación educativa que 
tiene pocos logros en la perspectiva de un sistema educativo más incluyen-
te tanto en el acceso, como en la permanencia y la conclusión. Aspecto que 
podría denominarse diagnóstico y que es necesario y urgente ampliar. 

Con base en el diagnóstico, el siguiente paso será la determinación 
de objetivos y prioridades de las UI en el corto, mediano y largo plazos; una 
vez definido y acordado lo anterior habrá que trabajar en las estrategias, los 
lineamientos y los programas de acción necesarios a implementar. Para ello 
es vital conocer con qué recursos se cuenta, de tal manera que será vital es-
pecificar e identificar actores, mecanismos y recursos legales, administrativos, 
materiales y financieros requeridos para alcanzar los objetivos y prioridades 
propuestas; finalmente para saber sí se está avanzando se necesita un 
sistema de seguimiento y evaluación que, a través de una serie de indicado-
res y estrategias de monitoreo, haga posible verificar tanto el cumplimiento 
de las acciones definidas como si se alcanzan, y en qué grado, los objetivos 
y las prioridades propuestos (unam, 2016). 

Así en la medida en que se produzca conocimiento alrededor de estos 
indicadores, se tendrán mayores y mejores oportunidades de transitar ha-
cia un sistema educativo superior y unas UI más incluyentes.
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PolÍtICa INstItuCIoNal Para 
PromovEr la INClusIóN EDuCatIva 
EN la EDuCaCIóN mEDIa suPErIor y 
suPErIor EN la uNIvErsIDaD.

Angélica Buendía Espinosa
Roberto Rivera del Río

DIagNóstICo

La desigualdad y sus efectos en distintos ámbitos de la vida social han sido 
históricamente un problema estructural en México. Ninguno de ellos es 
más relevante que otro, sin embargo, en lo que se refiere a lo educativo la 
desigualdad puede considerarse un gran lastre en la historia del país. Datos 
publicados en el Panorama Educativo 2015, señalan que en México al me-
nos 11.5 millones de niños y adolescentes asisten a planteles de preescolar, 
primaria, secundaria y bachillerato ubicadas en localidades de alta y muy 
alta marginación, a lo que se suma que, pese al avance en la universaliza-
ción de la educación obligatoria, 3.8 millones de menores (de 3 a 17 años) 
no van a la escuela (inee, 2016). Así mismo, la encuesta nacional de ingreso 
gasto de los hogares, publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y 
Geografía (ineg, 2016) reporta que la asistencia a la educación superior de 
los jóvenes entre 19 y 23 años, pertenecientes al decil de ingresos más al-
tos, fue seis veces mayor a la que registraron los jóvenes con ingresos más 
bajos. Esto da cuenta de un ingreso diferenciado en función del nivel socie-
conómico.

Un estudio reciente de Solis (2013) señala que en México hemos vivi-
do un proceso de transición de la desigualdad educativa o un cambio de 
locus de la misma. Mientras que en la educación básica la ampliación de la 
cobertura ha permitido un mayor acceso a grupos menos favorecidos; en 
el caso de la educación media superior y superior, aquella no ha sido sufi-
ciente para absorber el incremento de jóvenes que demandan un espacio 
en estos niveles. Ello conduce a una mayor competencia por los lugares 
disponibles, en donde las posibilidades de ganar se ubican en los jóvenes 
de los estratos sociales más favorecidos, derivando en un incremento en la 
desigualdad de oportunidades. 
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En este contexto se ubica la política institucional de selección para el 
ingreso de estudiantes a la UACh. Se trata de promover la inclusión de estu-
diantes en el contexto de la desigualdad de oportunidades de progresión 
educativa. 

La UACh tiene sus orígenes en la Escuela Nacional de Agricultura 
(ENA), fundada en forma oficial el 22 de febrero de 1854, en el Convento de 
San Jacinto, D. F, y trasladada a la Exhacienda de Chapingo, donde inició sus 
actividades en noviembre de 1923. En 1941 se estableció la preparatoria 
agrícola de tres años y el nivel licenciatura de cuatro. Durante los años de 
1962-1963, la entonces Secretaría de Agricultura y Ganadería y el director 
de la ENA decretaron la desaparición de la Preparatoria Agrícola. Sin em-
bargo, en 1966 el H. Consejo Directivo decidió reabrirla, favoreciendo con 
ello el ingreso de alumnos provenientes de las áreas rurales del país. En el 
año 1974 las Cámaras Legislativas aprobaron la ley que crea la Universidad 
Autónoma Chapingo. Este proceso de transformación de escuela a univer-
sidad culminó en 1978, con la formulación del Estatuto de la UACh, el cual 
rige las actividades y planteamientos políticos inherentes a la institución. En 
ese mismo año reinició sus actividades académicas la Preparatoria Agrícola. 
Actualmente, la oferta educativa de la UACh está integrada por los niveles 
medio superior (preparatoria agrícola), propedéutico y superior (licenciatu-
ra y posgrado) en distintas ramas de la agronomía (Buendía y Rivera, 2010). 

En el marco general de los postulados universitarios contenidos en 
la ley que crea a la UACh, en el Estatuto Universitario, así como en el re-
glamento académico de alumnos, el proceso de selección de estudiantes 
adquiere especial relevancia. El proceso está regulado a través de Ley que 
crea a la Universidad Autónoma Chapingo, capítulo I, artículo 3° que señala 
como función de la Universidad “preservar, difundir y acrecentar la cultu-
ra y promover la realización del hombre especialmente en el medio rural, 
para lograr una sociedad más justa y creadora. Además, el estatuto en su 
capítulo VI, artículo 132 afirma que “para la selección de los alumnos de la 
Universidad se dará preferencia a los solicitantes de escasos recursos eco-
nómicos y provenientes del sector rural; tomando en cuenta la calificación 
obtenida en el examen de admisión”. Resultado de lo anterior el H. Conse-
jo Universitario, máximo órgano de gobierno de la UACh, ha aprobado en 
distintos momentos un conjunto de criterios de ingreso que buscan dar 
cumplimiento a la vocación de la universidad (Buendía y Rivera, 2010).
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ProPuEsta

En el año 2008 se aprobó en la UACh un modelo de selección para el 
ingreso de estudiantes a la educación media superior y superior, que por 
primera vez incorporaba criterios adicionales al examen de conocimientos. 
Esta propuesta tuvo su origen en el análisis de la transformación de la po-
blación de estudiantes en función de sus características sociodemográficas 
y, por tanto, en la modificación del perfil de ingreso establecido en la legis-
lación universitaria. La propuesta consideró los rasgos que diferencian a la 
UACh de otras Instituciones de Educación Superior (ies). Destacan el perfil 
del estudiante que establece la legislación universitaria, el reconocimiento 
del multiculturalismo como característica demográfica y social del país, el 
problema de la cobertura e inequidad en las oportunidades para el ingreso 
a la educación media superior y superior, y la necesidad de fortalecer la 
identidad de la UACh (Buendía y Rivera, 2010). 

Algunas de las características particulares de la UACh son: 
a. El ingreso a la universidad ocurre en dos niveles: el primero es la 

preparatoria agrícola para quienes concluyeron la secundaria. El 
plan de estudios es de tres años y se caracteriza por una fuerte 
orientación hacia la formación agronómica. El segundo nivel es 
el propedéutico o ingreso a la educación superior para egresados 
de bachillerato. En este caso los estudiantes cursan un año de es-
tudios que busca proporcionarles los elementos teórico metodo-
lógicos relacionados con las disciplinas agropecuarias, para que 
puedan insertarse adecuadamente a su formación de nivel supe-
rior. Una vez que los estudiantes son seleccionados para ingresar 
a la institución, sea en los niveles preparatoria o propedéutico, no 
necesitan presentar otra evaluación para ingresar a la licenciatura, 
solamente eligen la opción de su preferencia de acuerdo con la 
oferta educativa de la universidad. 

b. La gratuidad: desde sus orígenes como ena, la gratuidad se con-
cibió como la exención total de pagos por cualquier tipo de ser-
vicios (inscripción, colegiaturas, servicios por trámites, etcétera). 
Además, la universidad cuenta con un sistema de becas con alta 
cobertura que, previo a una evaluación socioeconómica, se asig-
na en dos categorías: becado interno y becado externo. La prime-
ra se otorga a los estudiantes en condiciones socioeconómicas 
desfavorables y considera la asignación de servicios asistenciales 



72 EDUCACIÓN SUPERIOR

(dormitorio, alimentación, atención médica, lavandería, peluque-
ría, apoyo para fotocopias, entre otros). La segunda consiste en la 
asignación de una cantidad mensual más el servicio de alimenta-
ción. Aunque en un porcentaje menor, también hay estudiantes 
externos que no reciben apoyo asistencial (Anaya Pérez y Rodrí-
guez Canto, 2004). 

c. (In) Flexibilidad curricular: Dadas las condiciones de gratuidad la 
normatividad no considera la posibilidad de que los estudiantes 
se retrasen por mal aprovechamiento académico en los niveles de 
preparatoria, propedéutico, y licenciatura. Esto significa que los es-
tudiantes están obligados a concluir su formación profesional en 
los años que establecen los planes y programas de estudio. 

d. Chávez afirmó que “Chapingo es un espacio de convergencia de 
culturas diversas en donde no únicamente conviven personas de 
origen urbano y rural, sino de origen étnico y cosmovisiones va-
riadas en el más amplio sentido del concepto. La complejidad de 
la población chapinguera se muestra como un fractal de la alta 
complejidad del México actual y, de alguna manera, del mundo 
de nuestros días” (Chávez, 2008; citado en Buendía y Rivera, 2010).

Los criterios de ingreso aplicados desde el 2008 y hasta el 2018 son:

tabla 1. 
CrItErIos DE sElECCIóN a la uaCh (2008-2018)

Criterio Descripción

1 SELECCIÓN POR 
MEDIAS

Seleccionar a todos los aspirantes que tengan 
una calificación que esté por arriba de la media 

nacional (MN) y a todos los que hayan obtenido una 
calificación por arriba de la media regional (MR), 
estos registros constituirán la base de aspirantes 

elegibles

2 MN Por Entidad 
Federativa
(SELEDO)

Seleccionar una proporción de aspirantes de cada 
Entidad, con las más altas calificaciones y que estén 
por arriba de la MN, con una base mínima de 8 por 

Estado y un máximo de 400 para preparatoria. El 
total resultará de la suma de la base de cada nivel, 

más el complemento a 8 para los estados cuya 
proporción resultó menor que 8. En caso de empate 

se considerará la condición socioeconómica rural 
marginal del aspirante. 
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Criterio Descripción

3 MN Etnia Indígena
(SELENDI)

Seleccionar la parte proporcional de cada etnia 
indígena con las más altas calificaciones y que 

esté por arriba de la MN, sobre la base de 200 para 
prepa, a partir de un mínimo de 4 por cada etnia. 

El total resultará de la suma de la base de cada 
nivel más el complemento a 4 para los grupos cuya 
proporción resulte menor que 4. En caso de empate 

se considerará la condición socioeconómica rural 
marginal del aspirante. 

4 MN Municipios 
pobres

(SELMPIO)

Con base en los criterios de SEDESOL, seleccionar a 
quien haya tenido la máxima calificación, por arriba 
de la MN, por cada municipio, de los declarados más 

pobres del país. En caso de empate se considerará 
la condición socioeconómica rural marginal del 

aspirante.

5 MN Por escuela 
agropecuaria y/o 

forestal
(SELSEC)

Seleccionar por escuela secundaria agropecuaria las 
dos más altas calificaciones por sede y que estén por 

arriba de la MN. En caso de empate se considerará 
la condición socioeconómica rural marginal del 

aspirante.

6 MN Por TV secundaria 
(TVSEC)

Seleccionar por escuela de procedencia (TV 
secundaria) las dos más altas calificaciones por 

sede y nivel y que estén por arriba de la MN. 
En caso de empate se considerará la condición 

socioeconómica rural marginal del aspirante. (Aplica 
para propedéutico).

7 MR Por Media 
Regional

(REGI)

Seleccionar para preparatoria: a los 100 con las 
más altas calificaciones de cada región (norte, 

centro y sur) y que estén por arriba de la MR que 
corresponda, hasta completar 300. En caso de 

empate se considerará la condición socioeconómica 
rural marginal del aspirante. Los espacios que no 
se completen para las regiones centro y norte se 

asignaran para la región sur. 

8 MN Ingreso Regional Aplica para propedéutico 

9 MN Por calificación
(SELCAL)

Una vez cubierta la selección por los criterios 
anteriores, se completará hasta 1375 

preseleccionados para preparatoria, por las 
calificaciones de conocimientos más altas en el 

examen de admisión. La meta de matriculación será 
de 1100 alumnos al nivel de preparatoria.

Fuente: Elaboración propia

Una comparación de la población estudiantil admitida en el 2008 en 
relación a la del año 2007, se muestra en la gráfica 1. Estado como Oaxaca 
se han visto altamente beneficiados de este modelo de ingreso. 
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gráfICa 1. 
DIfErENCIas DEl ComParatIvo DE EsCENarIos Por CrItErIos 
2007 vs. CrItErIos 2008

Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por la Dirección de Preparatoria Agrícola 
de Chapingo.
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Para el año 2018 la composición de la matrícula es la siguiente:
gráfICa 2. 
ComPosICIóN DE la matrÍCula DE INgrEso 2018

Fuente: elaboración propia con base en datos proporcionados por la Dirección de Preparatoria Agrícola 
de Chapingo.
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ElEmENtos ClavE Para la EvaluaCIóN 
DEl DEsEmPEño DoCENtE EN 
INstItuCIoNEs DE EDuCaCIóN suPErIor

Mario Rueda Beltrán
Marlen Yasmin Sánchez Mendoza

DIagNóstICo

En el ámbito educativo han institucionalizado entre sus planes de acción 
mecanismos de evaluación de la enseñanza y el aprendizaje de los progra-
mas de formación profesional, las instituciones y los académicos.

Algunas de estas políticas gubernamentales dirigidas a la mejora de 
la educación han sido adoptadas por las instituciones de educación supe-
rior sin poner atención a las diferencias entre las funciones sustantivas que 
desarrollan las universidades y emprendiendo en mayor medida acciones 
que tienden a beneficiar a la investigación por encima de la docencia, la 
extensión y la difusión de la cultura. 

Ante el impulso de actividades enfocadas en la investigación, se han 
desatendido las particularidades de la enseñanza, con lo que se ha estruc-
turado un discurso que sí reconoce la trascendencia de la docencia pero 
que en la práctica no lleva a cabo formas de evaluación adecuadas. Adicio-
nalmente, la adopción de políticas de evaluación no ha sido acompañada 
de la expresión de las expectativas que de la institución tiene del profeso-
rado, ni del reconocimiento de los requerimientos para el desarrollo de la 
docencia que más tarde son materia de las iniciativas de evaluación.
A continuación se presentan algunas sugerencias para mejorar las expe-
riencias de evaluación del desempeño docente, acordes con el proyecto 
institucional de las organizaciones educativas, la praxis docente y los acto-
res involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

ProPuEsta

La evaluación es un proceso complejo. Las acciones para medir y valo-
rar las competencias en el ámbito educativo superior requieren de repensar 
las medidas y los procedimientos vigentes. De acuerdo con trabajos de in-
vestigación, se identifican aquí algunos elementos clave que favorecerían 
el perfeccionamiento de prácticas de valoración del desempeño docente.
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Definir qué se evalúa en relación exclusivamente con la docencia da ba-
ses para planificar la evaluación de manera ordenada y establecer categorías 
de análisis, ya que en esta función universitaria interactúan diversos elemen-
tos como la infraestructura en la que se imparte la docencia, las especifica-
ciones contractuales y laborales de los docentes, la organización y el código 
universitario, la interacción profesor-alumno, por mencionar algunos. 

El reconocimiento de la evaluación como práctica social ha llevado a 
investigadores a considerar que:

• Es necesario desarrollar un código de ética: la evaluación del desem-
peño docente es una responsabilidad que tiene consecuencias de ca-
rácter público y social.

• La relación entre la evaluación y el proyecto institucional es clave: si 
las acciones que se desarrollen están en consonancia con los objetivos 
institucionales, se conseguirá un cumplimiento óptimo de los propó-
sitos de la evaluación. 

• La declaración explícita de los objetivos para evaluar el desempeño 
de los profesores y de las consecuencias que habrá una vez realiza-
do el proceso contribuirá a armonizar la participación de todos los 
involucrados (directivos, profesores, estudiantes).

• La consideración del contexto institucional ofrece niveles de observa-
ción específicos en la evaluación del desempeño docente, ya que se 
exponen las características externas e internas que predominan y que 
influyen en las prácticas del profesorado. 

• Mejora los resultados de la investigación fomentar el diálogo entre los 
evaluados, los evaluadores y quienes diseñan el proceso para estable-
cer qué elementos servirán como referentes para el control adminis-
trativo y que será dispuesto para la función formativa en vista de la 
mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje.

• Es necesario separar los programas de evaluación docente de iniciati-
vas de compensación salarial o premios.

En atención a cuestiones fundamentalmente teóricas en materia de 
evaluación del desempeño docente, se sugiere:

• Revisar la definición de los roles organizacionales (derechos, respon-
sabilidades y obligaciones) de los directivos, el personal docente y el 
alumnado durante el diseño, la puesta en marcha y la revisión del pro-
ceso de evaluación. 
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• Definir con precisión el concepto de calidad en la enseñanza, el mode-
lo educativo de la institución y el modelo de evaluación, y que éstos 
sean del conocimiento de la comunidad. Esto da bases para desarro-
llar de manera conveniente una evaluación acorde a la docencia de la 
institución en particular. 

• Promover el diálogo entre evaluadores y evaluados durante todo el 
proceso contribuye al desarrollo de la evaluación participativa, posi-
tiva y propositiva, ya que una estructura desordenada en la planifica-
ción de la evaluación afecta a la comunidad académica y administrati-
va de la institución.

• Considerar la información producida en la investigación educativa en 
materia de evaluación de la docencia es un referente útil para la cons-
trucción de instrumentos evaluativos. 

En consideración de los aspectos metodológicos, se propone:
• Recuperar experiencias de evaluación docente en el ámbito nacional, 

local e institucional para lograr e realizar una planificación más efectiva. 
• Especificar las condiciones en las que el profesorado realiza sus activi-

dades de docencia, analizar los elementos que influyen en el contexto 
administrativo e institucional y en la naturaleza de la docencia, como 
las disciplinas, la figura académica y la categoría de contratación, las 
horas clase asignadas, la modalidad y el nivel del curso, el número de 
alumnos, entre otros.

• Comprender la cultura institucional posibilita la elaboración de instru-
mentos de evaluación acordes a los valores de la comunidad docente 
y a las disposiciones que regulan el quehacer académico y el trabajo 
colegiado.

• Utilizar fuentes de información complementarias aporta elementos 
valiosos a la identificación de las características específicas de ense-
ñanza y al registro del contexto educativo. Instrumentos como los 
cuestionarios y las listas de cotejo no cubren todas las propiedades de 
la docencia.

• Hacer públicos los criterios de evaluación de la docencia desde el ini-
cio de un proyecto contribuye a la credibilidad de los resultados y su 
aceptación en el profesorado. La planificación y el seguimiento son 
etapas valiosas durante todo el proceso de evaluación. 

• Expresar al profesorado el carácter de la evaluación— si es obligatoria 
o no, la duración y si se trata de una actividad periódica— y el estable-
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cimiento frecuente de comunicación contribuyen de manera positiva 
al trabajo entre los evaluadores y los profesores. 

• Incluir expertos en materia de evaluación de la docencia en el proceso 
coadyuva al desarrollo positivo y el seguimiento para la mejora conti-
nua del proceso.

En cuanto al uso de los resultados, algunos factores clave para el de-
sarrollo de mejores experiencias de evaluación del desempeño docente, se 
encuentran en: 

• Especificar la función de los resultados tanto en el diseño como previa-
mente a la recolección de la información. Esto favorece el logro de las 
metas planteadas desde el inicio, y evita el fomento de prácticas que 
deterioran la docencia y a los actores involucrados en ella.

•  Difundir los resultados entre la comunidad docente motiva a la re-
flexión de mejores prácticas, y a la vinculación de los resultados con 
el diseño de estrategias para el mejoramiento de la función docente.

Por sobre todo lo expuesto, algunos expertos en materia de evalua-
ción del desempeño docente comentan que la oportunidad para desarro-
llar mejores experiencias tanto para el profesorado como para quien evalúa 
está en incorporar la reflexión sobre el proceso mismo. 

• El análisis de las etapas del proceso de evaluación docente contribu-
ye a identificar de manera continua las áreas de oportunidad para su 
perfeccionamiento.

• La participación de los profesores y cuerpos colegiados en la observa-
ción de los procedimientos, instrumentos e indicadores empleados en 
la evaluación de la docencia fortalecen el proceso.

• Las contribuciones teórico metodológicas que resultan del análisis de la 
evaluación del desempeño docente en instituciones de educación su-
perior contribuyen a la construcción de conocimiento para desarrollar 
nuevas perspectivas de estudio.

En esta propuesta para el desarrollo de mejores experiencias de eva-
luación del desempeño docente en instituciones de educación superior se 
sostiene que contribuir al mejoramiento de la docencia es función de la 
evaluación. Por ello se sugiere poner atención previamente al diseño de 
la evaluación, en el plan de estudios en el que se inscribe, a la disciplina 
correspondiente, al nivel de escolaridad, a la institución en la que se desa-
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rrolla, y a las particularidades organizacionales, además de tomar en cuenta 
que la evaluación se desarrolla en uno de los niveles de un sistema edu-
cativo amplio que responde a una sociedad en específico y de la que los 
actores involucrados en la docencia también son parte. 

Al evaluar el desempeño docente en instituciones de educación su-
perior hace falta detenerse y observar que la docencia es una función sus-
tantiva de la universidad y una profesión compleja; que en algunos casos la 
acreditación de saberes disciplinares se justifica con un título universitario 
que en general no incluyen los pedagógicos y didácticos; que los sujetos 
son sensibles a la práctica y los efectos de la evaluación; que las necesida-
des y oportunidades de evaluación van cambiando tanto como los miem-
bros de la sociedad.
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EDuCaCIóN mEDIa y suPErIor abIErta 
y a DIstaNCIa

María del Rocío Amador Bautista

DIagNóstICo

En las últimas tres décadas del siglo xx y las dos primeras del siglo xxi, las 
universidades e instituciones públicas de educación media y superior en 
México han enfrentado transformaciones estructurales políticas, económi-
cas, sociales y culturales para afrontar los desafíos del desarrollo nacional e 
internacional. Los principales desafíos están relacionados con las políticas 
financieras gubernamentales vinculadas con la evaluación de las univer-
sidades e instituciones públicas de educación, el crecimiento exponencial 
de la población de jóvenes y la demanda de profesores, el surgimiento de 
nuevos conocimientos y profesiones adaptados a los mercados laborales, 
así como el uso de las tecnologías de información y comunicación en el 
campo de la educación (tic).

 

Las problemáticas de la educación y el trabajo para los jóvenes se han 
incrementado paulatinamente y en consecuencia la población se ha frag-
mentado de manera exponencial. Una población mayoritaria de jóvenes 
nunca ha ingresado a la educación media y/o la educación superior, y está 
desprovista de una preparación para el trabajo. Una creciente población de 
jóvenes ha abandonado prematuramente los estudios universitarios y care-
ce de una preparación adecuada a las demandas de los mercados laborales. 
Una población minoritaria de jóvenes ha concluido sus estudios universita-
rios, pero a pesar de ello no cuenta con una formación profesional adecua-
da a las necesidades y exigencias del mercado laboral, y en consecuencia 
está subempleada o desempleada. (González Casanova, 2001) 

Para enfrentar los desafíos de la compleja problemática del ingreso de 
los jóvenes a los sistemas de educación media y/o superior, desde la déca-
da de los setenta la uanam ha emprendido proyectos pioneros en el campo 
de la educación abierta y a distancia, con el Sistema Universidad Abierta 
(sua, 1972), la Red de Educación Continua (redec, 1995), el Sistema de Uni-
versidad Abierta y Educación a Distancia (suayed, 1997), la Red de Centros de 
Educación Continua, Abierta y a Distancia (cecad, 2004), y desde hace una 
década con la creación del Bachillerato a Distancia (b@unam, 2007). 
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Con base en los principios democráticos de la Universidad, el propósito 
fundamental ha sido compartir programas de estudio de bachillerato, licen-
ciatura y posgrado de las escuelas y facultades de la unam, con las universi-
dades e instituciones públicas y privadas de educación media y superior del 
país. Sin embargo no se ha logrado resolver el problema de la atención a la 
demanda, a pesar de los logros de la inversión en programas de estudio y 
personal académico, administración, gestión e infraestructura tecnológica.

Con el mismo propósito de la unam, las universidades e instituciones 
públicas educativas y gobiernos estatales han emprendido programas y 
proyectos conjuntos de cobertura nacional, con la creación del Espacio Co-
mún de la Educación Superior a Distancia (ecoesad, 2007). El ecoesad es un 
consorcio de redes interinstitucionales que tiene como propósito compar-
tir programas y proyectos de docencia, investigación, extensión y difusión, 
entre las diferentes instituciones que forman parte de la organización: la 
Red de Centros de Educación Continua, Abierta y a Distancia (cecad) y la 
Red Universitaria de Bachilleratos a Distancia (red), y la Red de Investigación 
e Innovación en Sistemas y Ambientes Educativos (riisae), entre otros. Sin 
embargo, a pesar de los logros alcanzados, la cobertura de los programas 
no ha sido suficiente.

Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (suayed)

Las bases estadísticas de la unam dan cuenta de la compleja problemática 
de la demanda de ingreso de aspirantes a las licenciaturas y al bachillerato 
universitario, y de la admisión y exclusión de estudiantes, desde la década 
de los setenta hasta finales de la segunda década del siglo xxi.

Al concluir la década de los setentas, el ciclo escolar 1979-1980 de la 
unam tuvo una demanda de ingreso de 39,005 aspirantes a las licenciaturas, 
de los cuales fueron admitidos 32,300 estudiantes y quedaron 6,705. 

En la década de los ochenta, el ciclo escolar 1980-1981 de la unam tuvo 
una demanda de ingreso de 40,658 aspirantes a las licenciaturas; la admi-
sión fue de 32,487 estudiantes; y quedaron fuera 8,171. En el ciclo escolar 
1989-1990 la demanda de ingreso fue de 43,373 aspirantes a las licencia-
turas, la admisión 30,800 estudiantes; la exclusión, de 12,573 estudiantes. 

En la década de los noventa, el ciclo escolar 1990-1991 de la unam reci-
bió la demanda de 41,463 aspirantes a las licenciaturas, admitió a 31,159 es-
tudiantes; 10,304 estudiantes quedaron fuera. En el ciclo escolar 1999-2000 
se observó un incremento de la demanda de aspirantes a las licenciaturas, 
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que rebasó las cien mil solicitudes, y alcanzó la cifra de 127,775; 31,338 estu-
diantes fueron admitidos; 96,437 estudiantes quedaron excluidos.. 

Al iniciar la primera década del siglo XXI, el ciclo escolar 2000-2001 de 
la unam recibió la demanda de 83,013 aspirantes a las licenciaturas; la admi-
sión benefició a 30,180 estudiantes, y 52,833 estudiantes fueron excluidos 
En el ciclo 2009-2010 la cifra de aspirantes a las licenciaturas se incremen-
tó nuevamente y alcanzó la cifra de 199,949 aspirantes, la admisión la de 
38,092 estudiantes, y la exclusión fue de 161,857 estudiantes. 

En la segunda década del siglo xxi, en el ciclo escolar 2010-2011 de 
la UNAM recibió la demanda de aspirantes a las licenciaturas de 196,137 
estudiantes; fueron admitidos 37,965 estudiantes y excluidos158,172 estu-
diantes. En el ciclo escolar 2016-2017, la demanda de aspirantes a las licen-
ciaturas fue de 262,810 estudiantes, la admisión fue de 49, 258 estudiantes, 
y la exclusión de 213,552 estudiantes. 

En el último ciclo escolar 2017-2018 la unam reportó una población total 
de 171,876 estudiantes de licenciatura, de los cuales 32, 315 se encuentran 
inscritos en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (suayed). El 
crecimiento de la población de estudiantes del suayed, no contabilizada en las 
estadísticas de la unam, se ha fortalecido con los convenios de colaboración 
con universidades e instituciones públicas del Estado de México, Chiapas, 
Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Tabasco y Tlaxcala, entre otras instituciones 
gubernamentales y privadasm parte de la Red de Centros de Educación 
Continua, Abierta y a Distancia (cecad).

Bachillerato a distancia (b@unam)

La problemática del sistema de bachilleratos universitarios, de la Escuela 
Nacional Preparatoria (enp) y el Colegio de Ciencias y Humanidades (cch), es 
similar a los fenómenos de demanda de ingreso, admisión y exclusión del 
nivel universitario.

En el ciclo escolar 1999-2000 el bachillerato universitario tuvo una de-
manda de 114,105 aspirantes, se admitieron 34,906 estudiantes y quedaron 
fuera 79,199 estudiantes. 

En el ciclo escolar 2005-2006 el bachillerato universitario tuvo una de-
manda de 134,415 aspirantes, la admisión de 34,639 estudiantes y la exclu-
sión de 99,776 estudiantes. 

En el ciclo escolar 2010-2011 el bachillerato universitario tuvo una de-
manda de 155,221 aspirantes, la admisión fue de 34,491 estudiantes y la 
exclusión de 120,730 estudiantes. 
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En el ciclo escolar 2015-2016 el bachillerato universitario tuvo una de-
manda de 174,279 aspirantes, la admisión fue de 35,469 estudiantes y la 
exclusión de 138,810 estudiantes. 

En 2017 el bachillerato universitario tuvo una demanda de 182,880 
aspirantes, la admisión de 35, 978 estudiantes y la exclusión de 146,902 es-
tudiantes.

El Bachillerato a distancia (b@unam), a diez años de su creación, se di-
rigió inicialmente a personas hispanoparlantes en Estados Unidos. Actual-
mente están inscritos cerca de 600 estudiantes ubicados en 34 países. En 
México, el programa se expandió a las 16 delegaciones políticas de la Ciu-
dad de México, con 11,000 estudiantes inscritos, y la cobertura se ha am-
pliado a las zonas rurales y comunidades marginadas de 12 municipios que 
no tienen acceso a la educación. La población del b@unam representa el 10% 
de las personas inscritas en el sistema de bachillerato escolarizado. 

SUAyED y B@UNAM 

En el último ciclo escolar 2017-2018, la población total de estudiantes ins-
critos en el suayed y el b@unam es de 42,930, además de los inscritos en pro-
gramas conjuntos entre la unam y universidades estatales, y organismos pú-
blicos y privados. La legislación y las políticas institucionales, programas y 
proyectos estratégicos, y las líneas de acción han permitido alcanzar logros 
significativos. 

El crecimiento exponencial del Sistema Universidad Abierta y Educación 
a Distancia (suayed) durante 45 años, y del Bachillerato a distancia (b@unam) en 
la última década, se ha logrado con fuertes inversiones en infraestructura 
física y tecnológica, formación de personal académico y capacitación de 
técnicos especializados, y las operaciones académicas, administrativas y 
tecnológicas, para cumplir las funciones sustantivas de docencia, investiga-
ción, extensión y difusión. 

Sin embargo, la compleja problemática de la demanda de ingreso y 
admisión de estudiantes a las licenciaturas y al bachillerato universitario ha 
rebasado la capacidad de la infraestructura física y del personal académico 
de la unam. Esto exige respuestas urgentes que contribuyan a la solución 
con propuestas reales, no sólo dentro de la Universidad, sino con la partici-
pación de los diferentes sectores de la sociedad para saldar la deuda social 
con la enorme población de origen urbano o rural excluida de la educación 
media y superior, y así alcanzar la justicia social.
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ProPuEsta

En las últimas décadas se han organizado numerosos coloquios, congresos, 
foros y mesas de debate, entre otros eventos, para analizar las problemáti-
cas y plantear propuestas innovadoras para el desarrollo, la expansión y la 
cobertura de los sistemas de educación media y superior, presencial, abier-
ta o a distancia de la Universidad. Los análisis y propuestas no han alcanza-
do los resultados esperados.

En el año 2016 la rectoría de la unam sometió a consideración de la co-
munidad universitaria analizar, reflexionar y hacer propuestas para el plan 
de desarrollo 2015-2019. Con la participación de cientos de universitarios, 
las propuestas innovadoras están planteadas en el “Plan de Desarrollo Insti-
tucional de la unam 2015-2019”. 

En este contexto, los investigadores de la Universidad y del Instituto 
de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (iisue) tienen la res-
ponsabilidad de contribuir con su conocimiento y saber, con base en las 
siguientes líneas de acción:

a. Desarrollar proyectos de investigación conjuntos entre académi-
cos del iisue y de las Divisiones del suayed de facultades y escuelas, 
sobre las problemáticas específicas de los estudiantes y profeso-
res, planes y programas de estudios y procesos de enseñanza y 
aprendizaje del Bachillerato y el sistema universitario.

b. Promover la investigación como estrategia de autoformación de 
los docentes y para la titulación de estudiantes de las modalidades 
abiertas y a distancia, con la asesoría de los investigadores.

c. Asesorar el diseño de planes, programas y proyectos académicos, 
producción y evaluación de materiales de enseñanza, y la evalua-
ción de los profesores y los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
con base en nuevas teorías, métodos y técnicas pedagógicas y di-
dácticas.

rEfErENCIas bIblIográfICas

Amador Bautista, Rocío, et al. (2008), Diagnóstico del Sistema Universidad 
Abierta y Educación a Distancia (suayed) del Programa Transdisciplinario 
en Investigación y Desarrollo para Facultades y Escuelas de la unam. 
Macroproyecto: Tecnologías para la Universidad de la Información y la 
Computación (mtuic). Programa de Tecnologías de la Información para 
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CurrÍCulum y PráCtICa DoCENtE EN 
la EDuCaCIóN suPErIor.

María Concepción Barrón Tirado.

DIagNóstICo

En las últimas décadas se generó una gama de innovaciones curriculares en 
las instituciones de educación superior en el contexto de la globalización en 
México. Esto acarreó una serie de desafíos a la práctica docente, así como la 
necesidad de analizar sus alcances y limitaciones, con la finalidad de construir 
marcos explicativos, críticos y de intervención, basados en principios éticos 
y morales. 

En el contexto actual, la formación de docentes requiere de otra vuelta 
de tuerca ante un escenario de arenas movedizas y de campos minados, 
invadido por las desigualdades sociales, la violencia y la falta de equidad.

ProPuEsta

Generar propuestas de formación de docentes a partir de sus necesidades e 
intereses en el marco del proyecto curricular al que se articulan.

rEfErENCIas bIblIográfICas

Barrón Tirado, María Concepción; Díaz Barriga Arceo, Frida (2018), “Curri-
culum y Procesos de Cambio, Deliberación, Conversación y Agencia 
Humana”, Revista de la Escuela de Ciencias de la Educación, [S.l.], vol. 1, 
núm. 13, <http://www.revistacseducacion.unr.edu.ar/ojs/index.php/
educacion/article/view/322>, consultado en agosto, 2018.

Barrón Tirado, María Concepción (2017), Miradas docentes, México, Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, fes Aragón/ Editorial Newton 
Edición y Tecnología Educativa.
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Association for the Advancement of Curriculum Studies, Australia
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la PráCtICa DoCENtE aNtE NuEvos y 
EmErgENtEs ENtorNos DE aPrENDIzajE

Edith Cárdenas Muñoz

DIagNóstICo

La práctica docente ha ido cambiando a lo largo de la historia. Los enfoques 
educativos, las políticas públicas e institucionales en materia educativa, así 
como los avances tecnológicos han contribuido a este cambio. En las úl-
timas cuatro décadas, con el auge de las tecnologías y los cambios en los 
paradigmas de enseñanza- aprendizaje, los docentes han tenido que modi-
ficar su trabajo en el aula; por otro lado, en este mismo periodo, también ha 
crecido la educación virtual, lo que ha requerido construir un nuevo perfil 
docente. La educación superior está en el marco de un contexto cambiante, 
incierto, dinámico y mediado por la tecnología.

Hay una creciente demanda social y política para ampliar la cobertura 
educativa en el nivel superior. La meta nacional, según el Programa Sectorial 
de Educación 2013-2018, es alcanzar el 40 por ciento de cobertura en la 
es; por su parte, la anuies propone elevar esta cobertura “a 48 por ciento en 
2020, lo que implicaría alcanzar una matrícula de poco más de 4 millones 
700 mil estudiantes en 2020.” (Tuirán, 2011, p.5). La sep reporta que en el 
ciclo escolar 2016-2017, la cobertura alcanzó 37.2 por ciento.

Las diferencias y fronteras que distinguen la educación presencial de la 
educación virtual son cada vez más tenues; la complementariedad entre las 
modalidades educativas, que originalmente presentan características dife-
rentes, es cada vez más factible, en parte, mediante las tecnologías digitales. 

Bautista, Borges y Forés (2006), mencionan que la incorporación de 
las tic en la educación está generando nuevas propuestas en la enseñanza 
superior; por un lado, ayudan a poner al estudiante como protagonista del 
proceso de aprendizaje y, por otro, las modalidades se están fusionando. “Ya 
no es fundamental pensar en una única modalidad de enseñar y aprender: 
presencial, mixta, virtual, sino que se aboga por una amalgama de posibili-
dades de saber encontrar la manera más eficiente de aprender, diseñando 
y posibilitando diferentes escenarios y estrategias según lo que se requiera 
aprender en cada momento.” (pp. 21 y 22).

Solo estas dos situaciones: la necesidad de ampliar la cobertura en 
educación superior y la posibilidad de que los docentes transiten entre las 
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modalidades en una misma materia o laboren indistintamente en la pre-
sencial o la virtual, hacen necesario pensar en una nueva práctica docente.

El escenario cambiante y dinámico que enfrenta la educación superior 
y los resultados de investigaciones y estudios sobre la práctica docente en 
este nivel educativo (Cañedo, Figueroa, 2013; Salinas, De Benito, y Lizana, 
2014; Figueroa, Gilio, y Gutiérrez, 2008; Barrón, 2009 y Cárdenas, 2018, en-
tre otros), dejan clara la importancia de que se mantenga en constante 
movimiento, con una tendencia hacia a la flexibilización y atendiendo los 
cambios que demanda la sociedad del conocimiento y las metodologías 
innovadoras de enseñanza aprendizaje; y, aunque aún se requieren modifi-
caciones a las normativas de varias instituciones para que el tránsito entre 
las modalidades se institucionalice y consolide, los docentes requieren es-
tar preparados para apoyar los procesos de aprendizaje en cualquier esce-
nario, lo que implicará desarrollar competencias que les permitan, a partir 
de sus conocimientos sobre su disciplina de enseñanza, fluctuar entre las 
diferentes modalidades considerando las aportaciones metodológicas que 
se aplican en los diversos entornos educativos. 

En este sentido, Perrenoud (2004) menciona que, en el actual contexto, 
el desafío de los profesores está en “decidir en la incertidumbre y actuar en 
la urgencia” lo que les demanda desarrollar un conjunto de competencias.

Si bien queda claro que hay una abundancia de propuestas formativas 
relacionadas con las competencias del nuevo docente, el profesor del siglo 
XXI, así como la formación de asesores y tutores para la educación virtual, 
lo cierto es que el cambio y los desafíos de la educación superior rebasan la 
atención de las prácticas docentes de los diferentes entornos de aprendiza-
je de manera aislada. El abordaje debe realizarse desde las incertidumbres 
y los escenarios educativos híbridos, propios de la educación actual, de la 
mano de los propios docentes expertos en desenvolverse con éxito en las 
diferentes modalidades.

ProPuEsta

Para la formación de los docentes con las características descritas se requiere:
• Elaborar una propuesta de intervención que haga posible dinamizar, 

en los docentes de educación superior, las competencias que les per-
mitan transitar, con la misma calidad didáctica, de una modalidad a 
otra y aportar a la configuración de una nueva práctica docente. 

• Crear un curso taller que ofrezca a los docentes participantes propues-
tas de solución a las necesidades emergentes que enfrenta la educación, 
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en general y su práctica docente, en particular, para que empleen de 
forma flexible e indistinta mejores y más adecuados recursos tanto del 
ámbito presencial como del virtual y transiten de una manera libre y 
natural entre una frontera y otra. 

La propuesta se realizaría en tres fases:

Fase 1
Implementar, con la participación de 15 a 25 docentes interesados en 
la propuesta que tengan experiencia docente en programas formati-
vos presenciales o virtuales, un seminario taller multimodal, para recu-
perar sus experiencias en la modalidad que dominan y concretar una 
propuesta formativa (curso taller) a partir de las estrategias, buenas 
prácticas y acciones concretas que se rescaten en el seminario taller y 
que se contrasten con las referencias teóricas correspondientes. 

Fase 2
Desarrollar el curso taller mencionado, a partir de las pautas rescatadas 
en la Fase 1, que pueda replicarse en diferentes instituciones interesadas 
en atender a los docentes para contribuir a que tengan una práctica 
de calidad en los diferentes ambientes de aprendizaje. 

Fase 3
Implementar el curso taller y realizar un proceso evaluativo que permita 
recuperar los aciertos y complicaciones que pudiera tener el curso en 
su planeación, diseño o implementación, para realizar los ajustes per-
tinentes, de ser el caso.
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ProPuEstas Para DIsmINuIr El 
abaNDoNo EN El PrImEr CIClo DE 
EDuCaCIóN mEDIa suPErIor: ámbIto 
EsColar-aDmINIstratIvo

Jesús Aguilar Nery
Gabriela de la Cruz Flores

DIagNóstICo

La educación media superior en México presenta la mayor tasa de abando-
no de la educación obligatoria, problemática que se acentúa en el primer 
ciclo escolar. Según el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educa-
ción (inee, 2017), el abandono intra-curricular (durante un ciclo escolar) es 
mayor que el abandono inter-curricular (entre dos ciclos consecutivos). En 
cifras, en el ciclo 2014-2015 (inee, 2007: 275) el abandono intra-curricular en 
el primer año escolar representó 22.8% en hombres y en mujeres, 19.2%, 
mientras que el abandono inter-curricular entre el primer y segundo año 
sumó 5.1% en hombres y 2.8% en mujeres. Considerando ambos tipos de 
abandono, se observa que 3 de cada 10 hombres y 2 de cada 10 mujeres 
fueron excluidos ya sea de manera temporal o definitiva de los estudios.

Las cifras expuestas dejan entrever que el primer año escolar de la 
educación media superior es un punto de quiebre importante para la per-
manencia y la agencia de los jóvenes con sus estudios. Si bien la investiga-
ción educativa coincide en señalar que en el abandono escolar convergen 
factores extraescolares, intra-escolares e individuales, los centros escolares 
y su funcionamiento pueden agravar los problemas académicos y de en-
ganche de los jóvenes. Valdez, Román, Cubillas y Moreno (2008) refieren 
que revertir los procesos de abandono escolar —y con ellos los procesos de 
exclusión— involucra hacerse cargo de los intereses, demandas y formas 
de intervención social de los jóvenes e integrar las culturas juveniles a las 
culturas y dinámicas escolares. Ello implica, entre otras cosas, desarrollar 
procesos de enseñanza-aprendizaje acordes con las necesidades y expec-
tativas de los jóvenes, así como ampliar los espacios y mecanismos de par-
ticipación institucional de los mismos. 

Dado que el primer año escolar de la educación media superior se con-
figura como decisivo para la permanencia y la configuración de trayectorias 
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escolares, las siguientes propuestas pretenden abonar al diseño e instru-
mentación de acciones que desde el plano administrativo de los centros 
escolares pueden gestionarse para disminuir la problemática expuesta.

ProPuEsta

Si bien hay mecanismos de ingreso heterogéneos de ingreso al nivel me-
dio superior en el país, existe una tendencia creciente a realizarse mediante 
exámenes estandarizados (Hernández, 2016), que están configurado sis-
temas altamente segmentados y circuitos de calidad desigual, los cuales 
reproducen las desigualdades sociales que se supone el sistema educativo 
debe combatir. De este modo, se sugiere que haya una discusión amplia y 
democrática sobre los mecanismos de ingreso o de admisión, a través de 
la puesta en marcha de principios tales como la redistribución de espacios 
en las mejores escuelas, partiendo del reconocimiento de las diferencias y 
desigualdades en cada entidad. En otras palabras, estamos aludiendo a la 
definición de la justicia social en el ámbito escolar (Aguilar Nery, en prensa). 
Desde tal postura se plantean las siguientes propuestas, que al concatenar-
se hacen altamente probable su contribución al cumplimiento del derecho 
a la educación de las juventudes mexicanas en los años por venir.

1. Integración de grupos de nuevo ingreso con base en la mezcla de ca-
lificaciones (examen de ingreso y/o promedio de secundaria) en am-
bos turnos, donde los haya. Es decir, evitar hacer grupos homogéneos, 
práctica habitual en la mayoría de los subsistemas. En ciertos subsiste-
mas parece que poco pueden hacer para realizar estas mezclas porque 
se llevan a cabo centralmente; sin embargo, se deben desbloquear las 
trabas técnicas para conseguir grupos heterogéneos. 

Lo anterior se complementa con la distribución de los mejores docen-
tes a los grupos de los primeros dos semestres. Generalmente no hay una 
estrategia de este tipo, y si bien depende a menudo de disponibilidad de 
horarios y otras condiciones, debe establecerse como política deseable. 
Además, si bien a través de los concursos de oposición que en la mayor par-
te de los subsistemas se han establecido para la incorporación de nuevos 
docentes, la Ley del Servicio Profesional señala que deben ser canalizados 
los mejores a los planteles con más dificultades, por acercamientos perso-
nales a algunos planteles se constata que esto no se está realizando. Es ne-
cesario seguir esa directriz para evitar que los mejores maestros se integren 
a los mejores planteles, y con ello, se perpetúe la desigualdad, sobre todo 
para los más rezagados. 



99PROPUESTAS PARA TRANSFORMAR EL SISTEMA EDUCATIVO MEXICANO

2.  Realizar jornadas de bienvenida, incorporadas o no a cursos de ni-
velación. Se trata de que antes de ofrecer información sobre las ins-
tituciones, demandas y reglas o sanciones que debe evitar el estu-
diantado, se procure crear un ambiente de integración juvenil. Se 
recomienda pensar tales acciones como “ceremonias de ingreso” que 
busquen la identificación emotiva con el plantel y de los primeros 
pasos para dotarles de sentido de pertenencia, sobre todo para quie-
nes no fue su primera o segunda (incluso fue su última) opción. Esto 
difiere del actual énfasis, digamos estudiantil, en los llamados “cursos 
propedéuticos”, para pensar en dar inicialmente más relevancia a la 
condición juvenil de quienes ingresan por primera vez a las institu-
ciones del nivel medio superior (Rodríguez, 2017). 

Ambas propuestas deben ser complementadas con otras acciones o 
programas que están en marcha en la mayoría de los subsistemas, para re-
forzar la integración y el fomento de aprendizajes significativos del alum-
nado de nuevo ingreso; esto incluye las acciones que se desprenden de las 
recientes directrices emitidas por el inee (2017) para mejorar la permanencia 
en el nivel medio superior. En particular interesa hacer mención de los pro-
gramas de tutorías, que sin duda deben reforzarse, así como el programa de 
becas. Según las propuestas de campaña del nuevo gobierno, se aumenta-
rá los montos de modo significativo, pero deben distribuirse combinando 
tanto necesidad como diferencias de contexto y trayecto, incluso género y 
etnia. También deben integrarse, donde no las haya, acciones co-curricu-
lares o para-escolares, partiendo de los intereses de los y las jóvenes que 
busquen fortalecer sus vínculos con la escuela y su desarrollo integral, tal 
vez siendo obligatorias en los dos primeros semestres, como ya se presenta 
en algunas escuelas. Finalmente, deben impulsarse acciones para que las y 
los jóvenes participen activamente en ámbitos sustantivos en la mejora de 
sus condiciones de aprendizaje y de su escuela (De la Cruz y Matus, 2017), 
especialmente empezando por la revisión de los actuales reglamentos 
escolares, para construir acuerdos de convivencia.
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formaCIóN DE ProfEsorEs DE la 
EDuCaCIóN mEDIa suPErIor

Juan Fidel Zorrilla Alcalá

DIagNóstICo

Durante el largo periodo comprendido desde la creación de la sep has-
ta finales del siglo xx, las políticas educativas del gobierno federal buscaron, 
prioritariamente, llevar la educación primaria inicial a todos los niños en 
edad de cursarla, en una situación inicial en la que el analfabetismo alcan-
zaba al 80% de la población. La cobertura universal de la cohorte de 6 años 
no se logró hasta después de 1980. Esta constancia en las políticas educa-
tivas de acrecentar la oferta educativa conllevó, en los últimos cincuenta 
años del siglo xx, a un crecimiento notable en la demanda social por edu-
cación primaria completa, que abarcó, luego, a la educación secundaria y, a 
partir de los años sesenta, a la educación media superior (ems). Sin embargo, 
la demanda social por educación se vino atendiendo hasta el presente sin 
cuidar un piso mínimo universal de condiciones razonables en la infraes-
tructura, en la calidad de la formación inicial de los profesores o en las prác-
ticas docentes efectivas. Tamaña desestima es paralela a la magnitud del in-
cremento. Así, en 1950 la población escolar del Sistema Educativo Nacional 
(sen) fue sólo de 3 millones 133 mil alumnos, de los que la Educación Media 
Superior comprendía 37 mil. Hoy en día el sen cuenta con 36.6 millones de 
alumnos y la ems atiende a 5.12 millones alumnos. 

Al multiplicarse 138 veces el alumnado en las aulas de la ems, los esque-
mas curriculares y escolares se mantuvieron prácticamente inmutables. Una 
de las modificaciones realmente significativas de las instituciones de ems exis-
tentes fue el cambio del bachillerato de dos años a uno de tres, iniciado por 
la unam en 1963, acción que impactó con amplitud el conjunto de este tipo 
educativo hasta volverse política oficial a principios de los años ochenta. Ya 
antes, durante la década de los años setenta, habían surgido nuevos mode-
los institucionales que aumentaron y diversificaron la oferta, sin modificar la 
existente: el cch de la unam, el Colegio de Bachilleres y el conalep. Después de 
estos hitos, los cambios curriculares, de todas las instituciones, tendieron a 
centrarse en adecuaciones a los programas de las asignaturas que se preocu-
paron, inercialmente, por incorporar cada vez más contenidos. 
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En los subsistemas públicos existentes estatales y federales, el esquema 
curricular sólo empezó a tener una revisión a fondo en la ems tecnológica, al 
incorporarse nuevos enfoques y habilidades en los planes de estudio y en los 
programas, durante la administración 2000-2006. Pero el cambio curricular 
mayor, hasta la fecha, sin lugar a duda, fue la Reforma Integral de la Educa-
ción Media Superior (riems) de 2008, con la introducción del enfoque por com-
petencias y el establecimiento de un Marco Curricular Común para el compo-
nente básico de los planes de estudio, así como un Perfil de Egreso único, con 
vigencia para la gran mayoría de las instituciones del país. A estos cambios se 
añadieron durante la administración del presidente Peña Nieto los de natura-
leza constitucional de 2013, que establecieron el derecho a una educación de 
calidad para todos los alumnos de la educación obligatoria, hasta el máximo 
posible de sus aprendizajes. Además, tal cambio se vinculó con adecuaciones 
a la Ley General de Educación en sintonía con las modificaciones constitucio-
nales, con la promulgación de la Ley del Servicio Profesional Docente y la ley 
que le confirió autonomía al Instituto de Evaluación para la Educación.

Por lo que respecta a la unam, en los años de 2016 y 2017 se terminaron 
de adecuar tanto los programas de estudio del bachillerato de la Escuela 
Nacional Preparatoria como los del cch, dándosele un mayor peso al desa-
rrollo de habilidades genéricas transversales como la lectura analítica, la 
escritura argumentativa, la matematización en las diferentes disciplinas y el 
uso de conocimientos para la solución de problemas. 

Por su parte, a medida que se incrementaba la educación promedio de 
los mexicanos, también lo hacían las expectativas, por lo que en el ámbito de 
la opinión pública surgen en la transición secular serias preocupaciones por 
la educación al manifestarse una gran rigidez para modificarse y adaptarse 
a un mundo cada vez más educado y a una sociedad cada vez más regida 
por el conocimiento. De igual manera resultaban cada vez más intolerables 
diversos vicios e inercias flagrantes del autoritarismo político que impactan 
la calidad de las formaciones escolares. A la creciente preocupación por la ca-
lidad de la educación recibida se sumó el acrecentamiento en la información, 
resultado de la transparencia y la rendición de cuentas propias de los proce-
sos de democratización política vigentes en el país a partir del año 2000. Es-
tas nuevas fuentes de información incluyeron señaladamente las estadísticas 
comparadas internacionales de la ocde y de la unesco. 

Debe también señalarse que hoy en día, la ems se enfrenta a un mundo 
económico globalizado; a un mercado laboral altamente selectivo y deman-
dante de aptitudes de alto nivel: tecnológicas, analíticas, comunicativas y 
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socioemocionales; a una sociedad plural, democrática y con acceso a vastas 
cantidades de información y de acceso a las redes sociales, así como a en-
tornos académicos comprometidos con el avance del conocimiento y de las 
tecnologías. Los estudiantes de la ems se enfrentan así, en todos los casos, a 
la necesidad de contar con un dominio eficaz de las habilidades genéricas 
de la lectura analítica, de la escritura argumentativa, de la matematización 
en las diferentes disciplinas y del uso de los conocimientos para la solución 
de problemas. Estas habilidades genéricas transversales resultan indispen-
sables para la vida, para el trabajo y para estudios ulteriores.

ProPuEsta

Proyecto de docencia colaborativa para el desarrollo de las habilidades 
genéricas y transversales de lectura, escritura, matematización y solución 
de problemas en los estudiantes

Esta propuesta ofrece a los docentes de la Educación Media Superior (ems) 
que tienen la necesidad de mejorar los resultados que obtienen con sus 
alumnos, la oportunidad de trabajar bajo el formato de un taller colaborati-
vo con otros pares y con investigadores, en la elaboración de una propuesta 
de intervención individual en su propia asignatura frente a grupo para el 
desarrollo de las habilidades genéricas y transversales de lectura, escritura, 
matematización y solución de problemas de los estudiantes inscritos en su 
asignatura. Se parte del reconocimiento que tanto los profesores como las 
instituciones de los niveles medio superior y superior cuentan con expe-
riencias e ideas relevantes a este respecto aunque no han podido incorpo-
rarlas sistemáticamente a su trabajo docente.

Propósito
El Proyecto tendría como propósito elaborar una propuesta de interven-
ción en la propia asignatura para desarrollar las habilidades transversales 
de la lectura analítica y la escritura argumentativa, las matemáticas aplica-
das y el uso de conocimientos adquiridos para la solución de problemas, de 
los alumnos de la Educación Media Superior.

El Proyecto estaría diseñado para incorporar tanto a profesores indi-
viduales como a grupos de profesores de un mismo plantel que busquen 
enriquecer su docencia mediante un trabajo en el que, primero, se identifi-
quen los dos problemas de enseñanza aprendizaje más importantes en su 



105PROPUESTAS PARA TRANSFORMAR EL SISTEMA EDUCATIVO MEXICANO

materia asociados tanto al aprendizaje de sus contenidos propios, como al 
desarrollo de algunas de las habilidades genéricas señaladas. Esta identifi-
cación busca ordenar el desenvolvimiento de una propuesta para atender 
en el contexto de la asignatura y con base a las especificidades de los alum-
nos, los problemas y obstáculos que enfrentan los alumnos en asignaturas 
específicas. Luego se buscará que la propuesta se aplique y se acompañe 
desde el Taller, encaminándose a elaborar, finalmente, un informe escrito 
sobre sus resultados que tenga la calidad de un texto publicable. 

Las siguientes son las tareas a llevar a cabo en el Proyecto a lo largo de 
dos etapas que se desarrollarían paralelamente a dos ciclos escolares: 

1. Elaborar una carta de motivos en la que se identifica el tipo de dificul-
tades que presentan los alumnos para tener buen aprovechamiento 
de la asignatura que se imparte. 

2. Partir de la experiencia y conocimientos del profesor, las dificultades 
y las oportunidades que presentan los alumnos para aplicar y desa-
rrollar habilidades transversales de lectura y escritura académicas, 
matemáticas aplicadas y uso de los conocimientos adquiridos para la 
solución de problemas de diversa índole en el curso de la asignatura 
en cuestión. 

3. Centrarse en la inclusión de dificultades asociadas con factores bajo 
el control del profesor, como por ejemplo, aquellas que se presentan 
para realizar un resumen, una reseña, un ensayo o una presentación 
académicamente adecuados. También cabe considerar dificultades 
para comprender una teoría, un concepto, un principio. Es preciso, 
para propósitos del Taller, desestimar aquellos factores externos en 
los que escuela y la docencia no pueden intervenir para su solución, 
por ejemplo: el ambiente cultural de las familias. 

4. Identificar los conocimientos, experiencias y habilidades previos que 
poseen los alumnos respecto a los conocimientos y habilidades de-
seables para cursar la asignatura mediante un breve diagnóstico que 
identifique el grado de dominio de los conceptos, teorías, procedi-
mientos o habilidades esperados.

5. Señalar claramente los criterios para graduar el dominio que efecti-
vamente presentan los alumnos en cada caso. Con estos datos y refe-
rentes se procederá a formular el problema. 

6. Redactar la propuesta de aplicación frente a grupo.
7. Aplicar frente a grupo en la asignatura que se imparte la propuesta 

para el desarrollo de habilidades transversales de los alumnos. 
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8. Participar en el proceso de seguimiento y retroalimentación de la 
aplicación de la propuesta.

9. Evaluación de la aplicación de la propuesta y ponderación de los 
resultados obtenidos por los alumnos.

10. Redacción del informe de la aplicación de la propuesta y sus resultados.
11. Presentación del informe final.

Primera etapa

Los docentes participantes dan inicio al trabajo del taller asistiendo a una 
reunión preparatoria de 2 horas, fijada para coincidir con el inicio de un 
ciclo escolar, en la que se plantea el arranque de la actividad a modo de 
diario del docente, sobre el tipo de actividades que realizan los alumnos en 
la asignatura, las habilidades que se espera lograr, las dificultades que se 
observan, los ritmos de trabajo de unos y otros, lo que demuestran en sus 
avances, lo que logran respecto a lo esperado por el tipo de actividad, con 
el fin de redactar la carta de motivos.

Hacia el final de este ciclo escolar habría una sesión de trabajo con 
el coordinador del Taller de hasta 4 horas, con el fin de comentar, discutir 
y definir, con base en el diario, diversos problemas sobre la formación de 
los alumnos en situaciones específicas. Estas situaciones serán la base de 
la propuesta, mismas que se discutirán al inicio del siguiente ciclo escolar 
para afinarlas antes de aplicarlas. 

Segunda etapa

El Proyecto acompañará la intervención durante el siguiente ciclo escolar 
en sesiones quincenales en un horario tentativo de 13 a 15 horas, inter-tur-
no para facilitar la participación de profesores de ambos turnos.

El producto final sería un informe sobre la gestión y resultados de la 
aplicación de la propuesta y la presentación de un cartel.

El Taller tendría un valor curricular de 20 o 40 horas, de acuerdo con las 
sesiones programadas y el trabajo realizado.
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alfabEtIzaCIóN mEDIátICa y DIgItal 
EN la EDuCaCIóN básICa

Janneth Trejo Quintana

DIagNóstICo

La televisión y la computadora conectada a internet (o el teléfono inteligente) 
son los dispositivos de comunicación que se consideran más relevantes en la 
práctica o hábitos culturales contemporáneos. 

De acuerdo con la encuesta de Consumo de Contenidos Audiovisuales, 
realizada por el ift en 2016, 96% de los entrevistados cuenta con televisor 
en su hogar; en promedio, cada hogar tiene casi dos televisores y, por lo 
menos uno de ellos es digital. Cerca de la mitad de la población (48%) sólo 
tiene acceso a televisión de señal abierta. Sin embargo, quienes tienen ser-
vicio de televisión de paga también ven los contenidos de la abierta; de 
hecho, 74% de la población que cuenta con televisión en su hogar consu-
me programas en los canales abiertos, especialmente noticiarios, películas 
y telenovelas (ift, 2016).

En el mundo y en México se están implantando estrategias para lograr 
que cada vez más personas tengan acceso a internet, esto con la finalidad 
de disminuir la brecha digital. En nuestro país, la penetración de internet es 
de 47% (60 millones de usuarios) del total de la población (127.8 millones 
de personas). El tiempo de navegación promedio diario es de 4.6 horas en la 
computadora y 3.4 horas a través del teléfono móvil. Asimismo, 47% de la po-
blación mexicana es usuaria de alguna red socio-digital y, pasa en promedio 
3.2 horas diarias navegando en ellas (We are social, 2016: 25, 37, 279).

Estos datos estadísticos significan poco sin una reflexión sobre la fun-
ción y el impacto de los medios de comunicación en los diferentes ámbitos 
de la vida cotidiana de las personas. Sin duda, los medios no son transmi-
sores aislados de información, no son neutros, ni transparentes (Kellner y 
Share, 2008).

Para enmarcar el área de intervención que se propone en el presente 
texto es necesario advertir que, en nuestro país, durante la última década, 
se han incrementado significativamente el número de usuarios de internet; 
en 2015 existían 62, 448,892 usuarios en el país, de los cuales 17, 256,701 
eran alumnos de secundaria, lo que representa 27.6 % del total de usuarios 
en ese año, según datos del inegi.
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En este contexto, los niños y los jóvenes son actores clave para en-
tender hacia dónde transitan la educación, la participación ciudadana, el 
entretenimiento y otros aspectos del desarrollo de las sociedades. En las 
generaciones más jóvenes podemos observar las formas de interacción 
y prácticas sociales –muchas veces novedosas y creativas– con las que se 
construye el devenir social, donde la mediación mediática y tecnológica es 
manifiesta. Asistimos, pues, a un cambio en la manera de entender la pro-
ducción y la recepción de la información y el entretenimiento, en el cual el 
uso de las redes socio-digitales (también llamadas redes sociales o internet 
social) es fundamental en las formas de socialización.

Ciertamente, el desarrollo mediático, informático y digital ha tenido 
incidencia directa en los sistemas educativos, a través del fomento del uso 
de las tic y servicios digitales que derivan de éstas, así como de programas 
de formación y acompañamiento. La naturaleza de este fenómeno requie-
re redefiniciones constantes en términos de políticas públicas y programas 
educativos, estrategias de digitalización de contenidos, mejora y actualiza-
ción de infraestructura, dotación de equipos en las escuelas, entre otros. De 
la mano se observan los programas para ampliar y mejorar la conectividad 
a internet y la velocidad en la conexión. 

Los últimos gobiernos en el país se han planteado algunas acciones 
o políticas públicas que han tenido objetivos como el aumento de la in-
versión en infraestructura o el diseño de programas de acceso a las tic en 
el campo educativo, pero no se han plateado programas de apropiación y 
uso crítico de medios de comunicación masiva, incluidas las plataformas 
digitales. Este es uno de los principales desafíos que enfrentan los sistemas 
educativos, no sólo en nuestro país.

Tibor Koltay (2011: 219) en su texto The media and the literacies: media 
literacy, information literacy, digital literacy– asegura que “la Alfabetización 
Mediática es importante para todos los ciudadanos que intencionalmente, 
o sin saberlo, consumen medios de información, cuya presencia se ha he-
cho más extensa y diversa gracias a las nuevas tecnologías y a la creciente 
participación de ‘amateurs’. La Alfabetización Mediática debe entonces en-
contrar su rol tanto en primaria y secundaria como en la universidad, sea 
por sí misma, o –con mayor probabilidad– dentro de una suerte de alfabe-
tización múltiple o multimodal”.

De ahí la pertinencia de plantearnos el impulso de la Alfabetización 
Mediática y Digital. Esto quiere decir el fomento de la comprensión crítica de 
los mensajes; la consulta, evaluación y utilización adecuada de las fuentes 
de información y; el desarrollo de la capacidad de reflexión entre niños y 
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jóvenes. De acuerdo con la unesco, la educación o alfabetización en me-
dios e información conlleva a que los profesores cumplan con “su primer 
rol como defensores de una ciudadanía informada y racional […], estarían 
respondiendo a los cambios en su papel de educadores, a medida que la 
enseñanza evoluciona desde que ha estado centrada en el profesor ha-
cia una educación que se vuelve más centrada en el estudiante (unesco, 
2011a:17).

Para dimensionar este planteamiento debemos considerar que lo que 
algunos autores llaman “nativos digitales”, término acuñado por el autor es-
tadounidense Marc Prensky (2001) para definir a quienes no tuvieron que 
adaptarse a la cultura tecnológica, es con concepto que sobreestima a las 
nuevas generaciones en cuanto a sus habilidades digitales y mediáticas se 
refiere, pues cuando se trata de acceso a información validada observamos 
un uso deficiente de Google (y otros similares) para la búsqueda de infor-
mación, por mencionar un ejemplo simple.

En la educación básica en nuestro país, según el estudio Perspectivas 
2016: Tecnología y pedagogía en las aulas. El futuro inmediato en México se ad-
vierte que “el futuro inmediato de las aulas mexicanas está dominado por la 
escasez de innovación tecnológica –que se producirá a un ritmo lento y con 
resultados incompletos– y la voluntad de asumir cambios metodológicos 
en lo que se refiere a estrategias pedagógicas”, pero lo más preocupante, 
según los analistas, es “la falta de armonía y coherencia entre los procesos 
de innovación metodológica y la digitalización del aula que, seguramente, 
retrasará la auténtica innovación en la educación (Pérez y Pi, 2016: 57).

Sólo recientemente, en nuestro país, el tema de la Alfabetización Me-
diática, y también Digital, ha cobrado interés en el ámbito académico, pero 
sobre todo en los espacios de diseño e impulso de políticas públicas. No 
es difícil entender el porqué, pues ésta ofrece múltiples herramientas a los 
ciudadanos –desde sus primeros años de vida– en términos de su empo-
deramiento e inclusión en la toma de decisiones informadas, para tener 
participación social argumentada, así como gozar de ciertas garantías que 
derivan de la comprensión del escenario mediático y sus productos, igual 
que de los desarrollos de las tic y sus alcances en diferentes espacios.

Así pues, en el actual contexto mediático, dada la cantidad de informa-
ción y de dispositivos a través de los cuales nos comunicamos, aprendemos y 
entretenemos es fundamental comprender que nuestra inmersión mediática 
y tecnológica no garantiza el desarrollo de nuestras competencias analíti-
cas y, de ahí la urgencia de plantearse con seriedad la incorporación de una 
estrategia de Alfabetización Mediática y Digital en la educación básica.
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ProPuEsta

Aunque las nuevas generaciones han nacido y crecido en sociedades alta-
mente mediatizadas y con abundancia de fuentes de información, necesitan 
formarse para la lectura profunda y crítica de los mensajes que consumen en 
los diferentes medios de comunicación. Por ello resulta ineludible acompa-
ñar el desarrollo cognitivo de los jóvenes –desde distintos espacios– para 
quienes las tecnologías digitales y los medios de comunicación masivos 
son instrumentos que incluyen en sus prácticas de socialización cotidiana.

Nuestra propuesta consiste en, primero, evaluar el nivel de Alfabetización 
Mediática y Digital que tienen los estudiantes de educación básica; segun-
do, diseñar y aplicar una estrategia de Alfabetización Mediática y Digital 
acorde con las necesidades detectadas en el diagnóstico. Esta estrategia 
debe ser flexible y progresiva en el tiempo. Puede implementarse transver-
salmente en el currículo o como una asignatura específica. Cada una de es-
tas modalidades tiene implicaciones particulares, pero se puede evaluar su 
pertinencia en el diagnóstico mencionado. Además, se puede echar mano 
de modelos que han sido probados por mucho tiempo en otros países. Al 
respecto, hay vasta literatura de países anglosajones y europeos. 

La Alfabetización Mediática y Digital se mira como una forma de forjar 
oportunidades, empoderar y generar condiciones óptimas de vida dentro 
de lo que se conoce como Sociedad del conocimiento. En suma, esta pro-
puesta tiene como objetivo propiciar un proceso de enseñanza-aprendi-
zaje en habilidades digitales y sobre el funcionamiento de los medios de 
comunicación, sobre el lenguaje audiovisual de los viejos y nuevos medios, 
así como escribir/producir mensajes a través de los dispositivos que los jó-
venes tienen a su alcance. No se trata solamente de reflexionar en torno a 
las formas de consumo mediático, sino también acerca de la producción de 
mensajes propios.

Dado que los objetivos de la Alfabetización Mediática y Digital se ba-
san en la comprensión profunda de los procesos de comunicación, nuestra 
propuesta busca mejorar las capacidades de los estudiantes de educación 
básica en tres niveles:

i)  El uso de dispositivos mediáticos y digitales
ii)  La reflexión y actitud crítica hacia los discursos y lenguajes mediáticos y,
iii)  La participación activa en la “conversación mediática global” en dis-

tintos órdenes socioculturales
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formaCIóN DE DIrECtorEs DE 
EDuCaCIóN básICa PúblICa

Miguel Ángel Díaz Delgado

DIagNóstICo

La puesta en marcha de la evaluación de directores de educación básica 
pública con base en la Ley General del Servicio Profesional Docente (lgs-pd) 
mediante el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (inee) implicaba con-
solidar una estrecha relación entre los procesos de examinación con la forma-
ción y acompañamiento a los directores escolares. En el contexto de reforma, 
la dirección escolar era una de las claves para replantear las prácticas tanto 
de las escuelas como del sistema educativo, por lo que la evaluación integral 
se podía traducir en una posibilidad sustancial de dar soporte a la práctica en 
los contextos escolares. No obstante, a casi seis años de su implementación, 
los procesos de evaluación son incompletos y desestructurados. 

La selección de directores ha dependido casi en su totalidad de los 
resultados del examen de promoción y permanencia; la formación se ha 
limitado al curso de programas formativos semipresenciales y las dinámicas 
administrativas de la dirección no logran demarcarse de procesos institu-
cionales burocráticos. 

La evaluación de directores se interpretó como un proceso central en 
la reforma e incluso se expuso como su finalidad. En el esquema actual los 
resultados en los exámenes determinan candidatos “idóneos” para ocupar 
el puesto de director y, aunque los directores que ingresan en el contexto 
de reforma 2013 pueden conocer la normativa y resuelven casos hipoté-
ticos para aprobar la evaluación, no se requiere de los candidatos expe-
riencia en labores de liderazgo –ya que pueden adquirir la dirección con 
dos años como docentes no se exige una formación previa enfocada a la 
dirección; no se toma en cuenta su trayectoria profesional; no se requiere 
conocimiento de la escuela donde serán directores y no se prevé la reali-
zación de un proyecto escolar que dé respuesta a necesidades escolares 
específicas de las escuelas en que desarrollarán su labor —debido a que no 
conocen los planteles escolares hasta el otorgamiento de su plaza. 

Aún es necesario cuestionar en qué medida la evaluación en la reforma 
garantiza que los postulantes a la dirección cuenten con las competencias 
suficientes para dirigir una escuela.
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Los exámenes de oposición son insuficientes para que los directores 
demuestren sus potencialidades, la evaluación está desarticulada con el 
acompañamiento en el contexto de otras figuras del sistema educativo y la 
formación de directores se ofrece a granel —sin una mediación por niveles 
o tipos de contexto escolar—y se encapsula en diplomados que sobre todo 
prestan atención a que los directores aprueben los exámenes y conozcan 
caminos adecuados y unívocos de atender las problemáticas escolares. Esta 
visión además excluye estrategias creativas que los directores pueden co-
nocer para intervenir en las problemáticas escolares cotidianas. 

 Las políticas educativas en el sen se encuentran ante una coyuntura 
donde tales tensiones deben ser salvadas para apostar a la regeneración 
de sus dinámicas si se quiere “cambiar las instituciones educativas y, con ello, 
mejorar la educación”[para lo que] necesitamos contar con personas que ejer-
zan un liderazgo desde su interior que inicie, impulse, facilite, gestione y coordi-
ne el proceso de transformación (Cabrejos y Torres, 2014, p. 11). 

La nueva administración educativa nacional deberá encarar escena-
rios educativos complejos, donde “las acciones de los líderes son una impor-
tante variable que incide en innovaciones en el trabajo docente y en la mejora 
de las organizaciones educativas” (Rodríguez, Cárdenas, y Campos, 2012, p. 
45); en estos escenarios los directores escolares como representantes de 
la educación pública y líderes visibles de las instituciones del Estado de-
ben estar preparados para desarrollar papel protagónico con orientación 
educativa incluyente y democrática, cuyas prácticas tengan pertinencia y 
resonancia en los contextos escolares.

La demanda de una estructura educativa más democrática no debe 
conformarse con implementar programas que capaciten a la función direc-
tiva en roles predeterminados, sino impulsar programas de formación cer-
canos a los contextos de práctica de la dirección escolar. Es preciso rebasar 
la noción del director ejecutor de programas y reformas que perpetúan la 
burocracia, la práctica de estudiar para pasar un examen y de cursar progra-
mas de formación con bajo acceso a las escuelas. Con esta orientación, los 
directores deben fomentar también la participación del profesorado, alum-
nos y otros interesados en la educación.

ProPuEsta
Formación de directores previa al servicio 
Las políticas actuales para la dirección de escuelas de nivel básico carecen 
de esquemas de formación previa al servicio, que prepare a los candidatos 
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en temas básicos sobre la dirección escolar y que coadyuve a tener una 
estimación previa de sus capacidades y trayectoria formativa y profesional. 

Se propone un esquema de convocatoria a candidatos interesados en 
cubrir plazas de dirección específica y del conocimiento público, y que és-
tos se preparen —durante dos meses previos—una candidatura para ocu-
par el puesto. 

La formación previa requiere de expertos en asignaturas relativas al 
liderazgo educativo, la administración escolar, de directores y supervisores 
con experiencia y de profesores que aporten una visión panorámica de la 
función. 

En la formación previa al cargo, los directores conocerán qué se espera 
de ellos, qué características tienen los contextos escolares que van a dirigir 
y cuáles son los alcances de su función, además de elaborar un proyecto 
escolar realista para la escuela en que trabajarán. 

Esta formación, junto a un portafolio de trayectoria profesional y el 
proyecto escolar, serán la base para que se otorgue la plaza de director a 
aquellos que mejor se encuentren preparados. 

Para evitar la opacidad en la elección de los directores, las mesas de 
decisión estarán conformadas por personas reconocidas del sistema edu-
cativo, padres de familia de las escuelas, alumnos y profesores, quienes co-
nocerán los criterios de evaluación del candidato y harán del conocimiento 
público sus decisiones. 

Los candidatos no elegidos tendrán la oportunidad de adquirir expe-
riencia, solicitando ingreso como voluntarios en trabajos de auxiliares de 
dirección en escuelas específicas, en las que se observe una dirección sos-
tenida y con experiencia. 

Formación de directores en servicio 
La formación de directores y las condiciones de la dirección escolar están 
en permanente interacción; ambas influyen, potencian o delimitan las prác-
ticas de los directores en contextos específicos. La formación en servicio 
permite que los directores como “alumnos-profesionales” pongan a prueba 
conocimientos y capacidades en los contextos en que son los líderes for-
males, retroalimentando su práctica con los desafíos que les presentan las 
condiciones escolares.

La formación en servicio acudirá a los contextos escolares, buscando 
acercamientos críticos entre la formación y las condiciones contextuales. 

Se propone una formación de directores dúctil, centrada en los con-
textos y en la capacidad de orientar las prácticas escolares en el aprendizaje 
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para todos. La formación debe propiciar el acompañamiento a directores a 
través del soporte de sus prácticas en sus contextos escolares, prestar aten-
ción a las familias, gestionar los apoyos buscando “tener dependencias que 
sepan funcionar, sobrevivir, ser autosuficientes, con altos grados de profesio-
nalización y que hagan bien lo que tienen que hacer” (Guerra, 2009, p. 23). 

La formación debe acudir a los contextos educativos, sobre todo apor-
tando estrategias críticas para la comprensión de la realidad que los direc-
tores viven en la escuela; también es preciso que se generen espacios para 
la colegialidad entre directores de educación básica y con otras figuras que 
permitan intervenir en problemas detectados. Esto implica incluir en estos 
espacios a directores, supervisores y otras figuras administrativas y de lide-
razgo educativo con oportunidades para discutir y en su momento intervenir 
en problemáticas escolares, mediados por personas expertas en pedagogía. 

Formación de directores en contexto y ligada a su evaluación 
La contextualización y el seguimiento de las prácticas directivas es impor-
tante para esta propuesta. Con apoyo de las figuras ya existentes en el Siste-
ma Educativo Nacional (sen) se debe buscar que la formación de directores 
esté relacionada con los procesos de evaluación en el contexto de la prác-
tica profesional, generando el desarrollo los directores como un proceso 
más amplio, que tome en cuenta cómo desde su experiencia pueden con-
tribuir a mejorar las prácticas docentes y generar climas escolares proclives 
al desarrollo de los alumnos; para lograrlo es conviene un seguimiento que 
confirme la transferencia del conocimiento a la puesta en práctica, consi-
derando que “los conocimientos, la experiencia y la carrera profesional de las 
personas [son] recursos valiosos, renovables y recombinables” (Hargreaves y 
Fink, 2008, p. 191). 

La evaluación comprehensiva, compartida y permanente, buscando 
que los directores reconozcan en diferentes etapas cómo avanzan en la 
consecución de sus fines de aprendizaje y cómo sus propios contextos se 
pueden beneficiar de ello. 

Metodología y orientación de la formación de directores 
La Investigación-acción participativa (iap) en los contextos escolares se pro-
pone como metodología para los programas formativos. La IAP permite la 
identificación de las necesidades propias (Balcazar, 2003, p. 62) de formación. 

Los directores en contacto contextual y profesional continuo, tienen una 
idea muy acertada sobre cuáles son las competencias que aún no desarrollan 
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y, permanentemente, ligan dichas competencias con la necesidad de solu-
ción de problemas en sus comunidades. La iap aporta instrumentos meto-
dológicos para que los directores intervengan en las propias necesidades 
de formación y conozcan y respondan a las necesidades de sus contextos. 

Los programas formativos apostarían al reconocimiento de la agencia 
de los directores. Esto implica el análisis de lo que se espera de ellos, el co-
nocimiento de las jerarquías y la estructura sistémica, así como discusiones 
en grupo para generar estrategias de intervención conjunta. 

Con la búsqueda de un clima escolar sano y de desarrollo, como mí-
nimo indispensable, la formación apoyaría a los directores a emprender 
planes para sus escuelas, con una perspectiva del cuidado de las personas. 

La centralidad en el aprendizaje para todos es esencial en la búsqueda 
democrática de las instituciones educativas de México. La formación en-
tendería que todos los directores, independientemente de su edad y for-
mación previa tienen la capacidad de aprender; así mismo, ellos son emisa-
rios del mensaje en sus escuelas, junto con los demás profesionales y sobre 
todo con los alumnos, lo que implica acciones equitativas. 

La formación podrá basarse en los diversos y muy plurales enfoques 
del liderazgo educativo no solo como contenido medular, sino como eje 
transversal de las prácticas formativas, “el liderazgo no se asocia sólo a la fi-
gura del director (…) debe enfocarse en intentar unir a los diversos actores” 
(Alarcón, Araya, Pérez y Ponce, 2013, p. 25). Bajo este entendido la forma-
ción en liderazgo formaría a los directores en la distribución de decisiones 
y responsabilidades en los centros educativos. Esta orientación implica una 
diversificación teórica y metodológica, flexible en la búsqueda de referen-
tes que ayuden a identificar e intervenir en problemas, además de generar 
marcos de acción innovadores. 

Potencial de la propuesta
Esta propuesta para la formación de directores en liderazgo educativo plu-
ral es un constructo basado en la experiencia de seis años en la formación 
de directores, tres años en la práctica directiva, seis años en la investigación 
sobre la dirección escolar y tres años en la docencia sobre el liderazgo edu-
cativo del investigador. 

La propuesta puede contribuir a la conciencia de los directores escola-
res por generar contextos escolares democráticos ya que “se hace relevante 
poder analizar cuál es el rol que desempeña la escuela, entendiendo que 
este es uno de los espacios donde se forman los ciudadanos de nuestra 
sociedad” (Alarcón, Araya, Pérez y Ponce, 2013, p.21). 
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Los sistemas educativos que han asegurado esquemas democráticos 
duraderos han contribuido al desarrollo de su propia eficacia y se ha tenido 
impacto en los resultados educativos.

La propuesta se realiza con respeto a otras que están desarrollándose 
ya, pero con la certeza de que es preciso iniciar un viraje hacia la consolida-
ción de la formación de directores en el sen de modo que se tenga impacto 
directamente en las comunidades a las que se atiende.
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N

12
Currículum

, 
form

ación y 
vinculación

Barrón Tirado, 
M

aría Concepción
La educación secundaria en España: Problem

áticas y 
retos al inicio del siglo. Estudio com

parativo
Procesos form

ativos

13
Currículum

, 
form

ación y 
vinculación

M
orán O

viedo, 
Porfirio

La evaluación de los procesos y prácticas de form
ación 

en program
as del posgrado universitario: cam

pos 
profesional y disciplinario

Evaluación de la educación

14
Currículum

, 
form

ación y 
vinculación

Barrón Tirado, 
M

aría Concepción

La evaluación docente com
o una política para el 

m
ejoram

iento de la calidad de la educación. En el 
proyecto colectivo: Evaluación docente: la voz de los 

m
aestros

Evaluación de la educación

15
Currículum

, 
form

ación y 
vinculación

Ruiz Larraguivel, 
M

aría Estela
La expansión de la educación superior de ciclos cortos 
en M

éxico. ¿U
n crecim

iento institucional sin dem
anda?

Educación, em
pleo y trabajo

16
Currículum

, 
form

ación y 
vinculación

D
íaz D

elgado, 
M

iguel Á
ngel

La form
ación de líderes escolares. Acercam

iento a 
las prácticas situadas para la creación de m

odelos 
com

partidos.
Procesos form

ativos

17
Currículum

, 
form

ación y 
vinculación

Pöllm
ann, A

ndreas 

La form
ación intercultural inicial y continua de 

los m
aestros de educación obligatoria desde la 

perspectiva de estudiantes de la Escuela N
orm

al 
Superior de M

éxico

Curriculum
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 C
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23
Currículum

, 
form

ación y 
vinculación

Jung, N
ina Ines

M
ovilidad laboral en espacios académ

icos: exigencias 
globales vs. prácticas locales

Educación, em
pleo y trabajo

24
Currículum

, 
form

ación y 
vinculación

M
orán O

viedo, 
Porfirio

Perspectiva cualitativa de la evaluación escolar. D
esafío 

para la com
prensión y transform

ación de la docencia
Evaluación de la educación

25
Currículum

, 
form

ación y 
vinculación

Chehaibar N
áder, 

Lourdes M
argarita

Retos del diseño y rediseño curricular en la U
N

A
M

. 
Actores, procesos institucionales y orientaciones 

deseables
Curriculum

26
Currículum

, 
form

ación y 
vinculación

López Ram
írez, 

M
ónica

Trayectorias escolares, form
as de aprendizaje y 

evaluación de los estudiantes de licenciatura en la 
U

N
A

M
. A

nálisis de casos de su oferta educativa
Procesos form

ativos

27
Currículum

, 
form

ación y 
vinculación

Valle Flores, M
aría 

de los Á
ngeles

U
niversidad pública y privada: patrones de inserción 

laboral de egresados
Educación, em

pleo y trabajo

28
D

iversidad 
sociocultural en la 

educación

M
ingo Caballero, 

A
raceli

Acoso sexual en la población estudiantil de la U
N

A
M

G
énero y educación

29
D

iversidad 
sociocultural en la 

educación

Trejo Q
uintana, 

Janneth

A
lfabetización m

ediática y digital entre los estudiantes 
de secundaria en la ciudad de M

éxico. Saber y crear en 
el ecosistem

a m
ediático contem

poráneo

Innovación tecnológica y 
educación
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E IN
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34
D

iversidad 
sociocultural en la 

educación

Piña O
sorio, Juan 

M
anuel

Cultura ciudadana en estudiantes de educación 
superior

Educación, ciudadanía y derechos 
hum

anos

35
D

iversidad 
sociocultural en la 

educación

Carbajosa 
M

artínez, D
iana

Educación para la dem
ocracia

Educación, ciudadanía y derechos 
hum

anos

36
D

iversidad 
sociocultural en la 

educación

M
ar Velasco, 

Patricia de 
G

uadalupe
El enfoque gestalt en la educación

Cuerpo y Pedagogía

37
D

iversidad 
sociocultural en la 

educación

M
ar Velasco, 

Patricia de 
G

uadalupe

El enfoque psicológico-terapéutico de la G
estalt y su 

aplicación a la Pedagogía. U
n acercam

iento desde la 
G

estalt Pädagogik Ö
sterreich. 

Cuerpo y Pedagogía

38
D

iversidad 
sociocultural en la 

educación

M
ireles Vargas, 

O
livia

El posgrado universitario en las universidades privadas 
m

exicanas. Estudio cualitativo y com
parativo entre 

instituciones representativas de este sector. 

Representaciones e im
aginarios 

sociales en educación

39
D

iversidad 
sociocultural en la 

educación

M
ingo Caballero, 

A
raceli

Estudiantes fem
inistas contra la violencia de género

G
énero y educación

40
D

iversidad 
sociocultural en la 

educación

H
irsch Adler, A

nita 
Cecilia

Estudio sobre la excelencia de profesorado de 
posgrado de la U

N
A

M
Educación, ética y valores
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48
D

iversidad 
sociocultural en la 

educación

D
elgado 

Ballesteros, 
G

abriela
G

énero y derechos hum
anos en educación

G
énero y educación

49
D

iversidad 
sociocultural en la 

educación

Pérez Castro, 
Judith

Inclusión educativa, discapacidad y educación superior. 
A

nálisis de dos universidades públicas m
exicanas

Educación, ciudadanía y derechos 
hum

anos

50
D

iversidad 
sociocultural en la 

educación

M
orales M

artínez, 
G

uadalupe 
Elizabeth

Innovación en tecnología educativa para la evaluación 
del aprendizaje escolar en plataform

as virtuales
Innovación tecnológica y 

educación

51
D

iversidad 
sociocultural en la 

educación

M
orales M

artínez, 
G

uadalupe 
Elizabeth

Innovación y desarrollo de tecnología educativa para la 
evaluación del aprendizaje en línea

Innovación tecnológica y 
educación

52
D

iversidad 
sociocultural en la 

educación

M
orales M

artínez, 
G

uadalupe 
Elizabeth

Juicios de culpabilidad en personas con discapacidad 
intelectual. En el proyecto colectivo: El estudio 

cognitivo de los juicios m
orales en personas con 

discapacidad intelectual

Educación, ciudadanía y derechos 
hum

anos

53
D

iversidad 
sociocultural en la 

educación

G
arcía Reyes, 

Jesús
La ciudadanía en estudiantes y profesores de 

educación m
edia superior

Educación, ciudadanía y derechos 
hum

anos

54
D

iversidad 
sociocultural en la 

educación

Pérez Castro, 
Judith

La construcción del hábitat sustentable en contextos 
de vulnerabilidad

Educación, ciudadanía y derechos 
hum

anos
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: p

er
sp

ec
tiv

as
 y

 re
to

s 
al

 in
ic

io
 

de
l s

ig
lo

: E
l c

as
o 

de
 A

us
tr

ia
. E

n 
el

 p
ro

ye
ct

o 
co

le
ct

iv
o:

 
La

 e
du

ca
ci

ón
 s

ec
un

da
ria

: p
er

sp
ec

tiv
as

 y
 re

to
s 

al
 in

ic
io

 
de

l s
ig

lo
.

Pr
oc

es
os

 fo
rm

at
iv

os

56
D

iv
er

si
da

d 
so

ci
oc

ul
tu

ra
l e

n 
la

 
ed

uc
ac

ió
n

G
ar

cí
a 

Re
ye

s, 
Je

sú
s

La
 fo

rm
ac

ió
n 

ci
ud

ad
an

a 
de

 e
st

ud
ia

nt
es

 y
 p

ro
fe

so
re

s 
de

 
ed

uc
ac

ió
n 

m
ed

ia
 s

up
er

io
r

Ed
uc

ac
ió

n,
 c

iu
da

da
ní

a 
y 

de
re

ch
os

 
hu

m
an

os

57
D

iv
er

si
da

d 
so

ci
oc

ul
tu

ra
l e

n 
la

 
ed

uc
ac

ió
n

M
ire

le
s V

ar
ga

s, 
O

liv
ia

La
 re

fo
rm

a 
ed

uc
at

iv
a 

vi
st

a 
po

r s
us

 a
ct

or
es

. U
n 

es
tu

di
o 

en
 re

pr
es

en
ta

ci
on

es
 s

oc
ia

le
s. 

Re
pr

es
en

ta
ci

on
es

 e
 im

ag
in

ar
io

s 
so

ci
al

es
 e

n 
ed

uc
ac

ió
n

58
D

iv
er

si
da

d 
so

ci
oc

ul
tu

ra
l e

n 
la

 
ed

uc
ac

ió
n

Ru
iz

 V
el

ás
co

 
Sá

nc
he

z,
 E

nr
iq

ue
. 

Pa
rt

ic
ip

an
te

s:
 

do
ct

or
a 

Lo
ur

de
s 

A
lv

ar
ad

o,
 M

ar
ía

 
Co

nc
ep

ci
ón

 
Ba

rr
ón

La
bo

ra
to

rio
 n

ac
io

na
l d

e 
in

no
va

ci
on

es
 d

id
ác

tic
as

In
no

va
ci

ón
 te

cn
ol

óg
ic

a 
y 

ed
uc

ac
ió

n

59
D

iv
er

si
da

d 
so

ci
oc

ul
tu

ra
l e

n 
la

 
ed

uc
ac

ió
n

Ru
iz

 V
el

ás
co

 
Sá

nc
he

z,
 E

nr
iq

ue
La

bo
ra

to
rio

s 
ci

be
rt

ón
ic

os
 3

.0
 p

ar
a 

la
 in

te
lig

en
ci

a 
co

le
ct

iv
a.

 
In

no
va

ci
ón

 te
cn

ol
óg

ic
a 

y 
ed

uc
ac

ió
n

60
D

iv
er

si
da

d 
so

ci
oc

ul
tu

ra
l e

n 
la

 
ed

uc
ac

ió
n

Ve
lá

zq
ue

z 
A

lb
o,

 
M

ar
ía

 d
e 

Lo
ur

de
s

Lo
s 

co
ng

re
so

s 
na

ci
on

al
es

 d
e 

un
iv

er
si

ta
rio

s 
19

10
-1

93
3 

y 
el

 c
on

gr
es

o 
de

 1
99

0
Re

pr
es

en
ta

ci
on

es
 e

 im
ag

in
ar

io
s 

so
ci

al
es

 e
n 

ed
uc

ac
ió

n
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61
D

iversidad 
sociocultural en la 

educación

Carbajosa 
M

artínez, D
iana

M
étodos cualitativos de investigación en ciencias 

sociales y hum
anas.

M
odos de form

ación para la 
producción de conocim

ientos

62
D

iversidad 
sociocultural en la 

educación

Ruiz Velásco 
Sánchez, Enrique

N
arrativas tecno pedagógicas digitales. 

Innovación tecnológica y 
educación

63
D

iversidad 
sociocultural en la 

educación

López Callejas, 
Severo. Becario 

posdoctoral 
U

N
A

M

Participación político-pedagogica de los profesores 
indígenas en educación indígena bilingüe intercultural 

en el Valle del M
ezquital

A
nálisis de políticas

64
D

iversidad 
sociocultural en la 

educación

D
elgado 

Ballesteros, 
G

abriela

Procesos de enseñanza aprendizaje en las norm
ales. 

U
na aproxim

ación dialógica.
Procesos form

ativos

65
D

iversidad 
sociocultural en la 

educación

Pérez Castro, 
Judith

Procesos de inclusión exclusión en la educación 
superior

Educación, ética y valores

66
D

iversidad 
sociocultural en la 

educación

H
irsch Adler, A

nita 
Cecilia

Proyecto de investigacion sobre ética profesional en la 
U

N
A

M
 

Educación, ética y valores

67
D

iversidad 
sociocultural en la 

educación

A
m

ador Bautista, 
M

aría del Rocío
Redes de educación superior a distancia en M

éxico
Innovación tecnológica y 

educación



151PROPUESTAS PARA TRANSFORMAR EL SISTEMA EDUCATIVO MEXICANO

N
o.

 
Á

RE
A

RE
SP

O
N

SA
BL

E
PR

O
YE

C
TO

LÍ
N

EA
 D

E 
IN

VE
ST

IG
AC

IÓ
N

68
D

iv
er

si
da

d 
so

ci
oc

ul
tu

ra
l e

n 
la

 
ed

uc
ac

ió
n

Ca
st

ro
 L

óp
ez

, 
M

ar
ía

 In
és

Re
pe

ns
an

do
 la

 e
du

ca
ci

ón
, l

a 
po

lít
ic

a 
y 

la
 c

ul
tu

ra
 p

ar
a 

la
 in

cl
us

ió
n.

 P
ro

ye
ct

o 
In

di
vi

du
al

: L
a 

pr
ác

tic
a 

do
ce

nt
e 

y 
la

 fo
rm

ac
ió

n 
ci

ud
ad

an
a.

 E
l c

as
o 

de
 la

 e
du

ca
ci

ón
 m

ed
ia

 
su

pe
rio

r e
n 

la
 U

N
A

M

Ed
uc

ac
ió

n,
 é

tic
a 

y 
va

lo
re

s

69
D

iv
er

si
da

d 
so

ci
oc

ul
tu

ra
l e

n 
la

 
ed

uc
ac

ió
n

M
ire

le
s V

ar
ga

s, 
O

liv
ia

Re
pr

es
en

ta
ci

ón
 s

oc
ia

l d
e 

la
 e

xc
el

en
ci

a 
en

 e
l p

os
gr

ad
o 

de
 la

 U
N

A
M

Re
pr

es
en

ta
ci

on
es

 e
 im

ag
in

ar
io

s 
so

ci
al

es
 e

n 
ed

uc
ac

ió
n

70
D

iv
er

si
da

d 
so

ci
oc

ul
tu

ra
l e

n 
la

 
ed

uc
ac

ió
n

Pi
ña

 O
so

rio
, J

ua
n 

M
an

ue
l

Re
pr

es
en

ta
ci

on
es

 s
oc

ia
le

s 
de

 la
 d

oc
en

ci
a.

 L
a 

vi
si

ón
 d

e 
lo

s 
pr

of
es

or
es

Re
pr

es
en

ta
ci

on
es

 e
 im

ag
in

ar
io

s 
so

ci
al

es
 e

n 
ed

uc
ac

ió
n

71
D

iv
er

si
da

d 
so

ci
oc

ul
tu

ra
l e

n 
la

 
ed

uc
ac

ió
n

Pé
re

z 
Ca

st
ro

, 
Ju

di
th

Si
gn

ifi
ca

do
 y

 u
so

 d
e 

lo
s 

sa
be

re
s 

tá
ci

to
s 

pa
ra

 e
l 

de
sa

rr
ol

lo
 in

di
vi

du
al

 y
 c

iu
da

da
no

 d
e 

pe
rs

on
as

 c
on

 
di

sc
ap

ac
id

ad
Ed

uc
ac

ió
n,

 é
tic

a 
y 

va
lo

re
s

72
D

iv
er

si
da

d 
so

ci
oc

ul
tu

ra
l e

n 
la

 
ed

uc
ac

ió
n

Ba
rr

et
o 

Áv
ila

, 
M

ag
al

i. 
Be

ca
ria

 
po

sd
oc

to
ra

l 
U

N
A

M

Vi
ol

en
ci

a 
de

 g
én

er
o,

 d
en

un
ci

a 
pú

bl
ic

a 
y 

ac
ce

so
 a

 la
 

ju
st

ic
ia

 e
n 

la
 c

om
un

id
ad

 e
st

ud
ia

nt
il 

de
 la

 U
N

A
M

G
én

er
o 

y 
ed

uc
ac

ió
n

73
D

iv
er

si
da

d 
so

ci
oc

ul
tu

ra
l e

n 
la

 
ed

uc
ac

ió
n

M
in

go
 C

ab
al

le
ro

, 
A

ra
ce

li
Vi

ol
en

ci
a 

es
co

la
r y

 g
én

er
o

G
én

er
o 

y 
ed

uc
ac

ió
n

74
D

iv
er

si
da

d 
so

ci
oc

ul
tu

ra
l e

n 
la

 
ed

uc
ac

ió
n

Po
gl

ia
gh

i, 
Le

tic
ia

Vi
ol

en
ci

a 
so

ci
al

 e
n 

la
 e

du
ca

ci
ón

 m
ed

ia
 s

up
er

io
r e

n 
M

éx
ic

o.
 E

st
ud

io
 d

e 
ca

so
 e

n 
es

tu
di

an
te

s 
de

 u
n 

pl
an

te
l 

de
l C

ol
eg

io
 d

e 
Ci

en
ci

as
 y

 H
um

an
id

ad
es
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e 

la
 U

N
A

M
Ed

uc
ac

ió
n,

 é
tic

a 
y 

va
lo

re
s
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75
H

istoria de la 
educación y la 

cultura

M
arsiske Schulte, 

Renate
1929: ¿A

ño de ruptura en la U
niversidad?

Instituciones y com
unidades 

científicas y profesionales

76
H

istoria de la 
educación y la 

cultura

Pavón Rom
ero, 

A
rm

ando
A

 cien años de la U
niversidad N

acional. Proyecto 
individual: Siglos de Autonom

ía

Colegios y corporaciones 
educativas en H

ispanoam
érica 

siglos XVI al XIX

77
H

istoria de la 
educación y la 

cultura

Cejudo Ram
os, 

D
enisse de 

Jesús. Becaria 
posdoctoral

A
nálisis de las interpretaciones sobre los m

ovim
ientos 

estudiantiles en la historiografía especializada, 1978-
2015

Instituciones y com
unidades 

científicas y profesionales

78
H

istoria de la 
educación y la 

cultura

U
ribe M

endoza, 
Blanca Irais. 

Becaria 
posdoctoral 

U
N

A
M

A
nálisis histórico de la educación veterinaria en la 

U
niversidad N

acional de M
éxico (1929-1945)

Instituciones y com
unidades 

científicas y profesionales

79
H

istoria de la 
educación y la 

cultura

Ram
írez G

onzález, 
Clara Inés

A
rchivos de m

ujeres. U
n espacio para la m

em
oria de 

las m
ujeres en la historia

Fuentes para la historia de las 
instituciones

80
H

istoria de la 
educación y la 

cultura

Ram
írez G

onzález, 
Clara Inés

Biografía de H
ernando O

rtiz de H
inojosa, universitario 

del siglo XVI
Fuentes para la historia de las 

instituciones

81
H

istoria de la 
educación y la 

cultura

Aguirre Salvador, 
Rodolfo

Clero, m
onarquía y sociedad en N

ueva España, siglos 
XVI-XVIII

Educación e instituciones 
eclesiásticas y civiles del m

undo 
m

oderno y contem
poráneo
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82
H

is
to

ria
 d

e 
la

 
ed

uc
ac

ió
n 

y 
la

 
cu

ltu
ra

Rí
os

 Z
úñ

ig
a,

 
Ro

sa
lin

a

D
es

co
rp

or
at

iv
iz

ac
ió

n 
y 

se
cu

la
riz

ac
ió

n 
ed

uc
at

iv
a:

 la
 

N
ac

io
na

l y
 P

on
tifi

ci
a 

U
ni

ve
rs

id
ad

 d
e 

M
éx

ic
o 

en
 s

u 
de

cl
iv

e 
(c

la
us

tr
o 

de
 c

on
ci

lia
rio

s, 
fin

an
ci

am
ie

nt
o 

y 
co

ns
tit

uc
io

ne
s, 

18
21

-1
86

5)

Co
le

gi
os

 y
 c

or
po

ra
ci

on
es

 
ed

uc
at

iv
as

 e
n 

H
is

pa
no

am
ér

ic
a 

si
gl

os
 X

VI
 a

l X
IX

83
H

is
to

ria
 d

e 
la

 
ed

uc
ac

ió
n 

y 
la

 
cu

ltu
ra

Ra
m

íre
z 

G
on

zá
le

z,
 

Cl
ar

a 
In

és
Ed

ic
ió

n 
el

ec
tr

ón
ic

a 
de

 T
an

 le
jo

s, 
ta

n 
ce

rc
a:

 a
 4

50
 a

ño
s 

de
 la

 R
ea

l U
ni

ve
rs

id
ad

 d
e 

M
éx

ic
o

Fu
en

te
s 

pa
ra

 la
 h

is
to

ria
 d

e 
la

s 
in

st
itu

ci
on

es

84
H

is
to

ria
 d

e 
la

 
ed

uc
ac

ió
n 

y 
la

 
cu

ltu
ra

A
lv

ar
ad

o 
M

ar
tín

ez
 

Es
co

ba
r, 

M
ar

ía
 d

e 
Lo

ur
de

s

Ed
uc

ac
ió

n 
su

pe
rio

r f
em

en
in

a 
en

 M
éx

ic
o,

 s
ig

lo
s 

XI
X 

y 
XX

G
én

er
o 

y 
cu

ltu
ra

 e
n 

la
 h

is
to

ria
 d

e 
la

 
ed

uc
ac

ió
n

85
H

is
to

ria
 d

e 
la

 
ed

uc
ac

ió
n 

y 
la

 
cu

ltu
ra

Ra
m

íre
z 

G
on

zá
le

z,
 

Cl
ar

a 
In

és

Ed
uc

ac
ió

n,
 e

sc
rit

ur
a 

y 
gé

ne
ro

 e
n 

N
ue

va
 E

sp
añ

a.
 

Pa
rt

ic
ip

a 
co

n 
el

 p
ro

ye
ct

o 
in

di
vi

du
al

: M
uj

er
es

 y
 

es
cr

itu
ra

, s
ig

lo
s 

XV
I a

l X
VI

II

G
én

er
o 

y 
cu

ltu
ra

 e
n 

la
 h

is
to

ria
 d

e 
la

 
ed

uc
ac

ió
n

86
H

is
to

ria
 d

e 
la

 
ed

uc
ac

ió
n 

y 
la

 
cu

ltu
ra

H
id

al
go

 P
eg

o,
 

M
ón

ic
a

El
 C

ol
eg

io
 d

e 
Sa

n 
Ild

ef
on

so
 e

n 
lo

s 
si

gl
os

 X
VI

II 
y 

XI
X

Co
le

gi
os

 y
 c

or
po

ra
ci

on
es

 
ed

uc
at

iv
as

 e
n 

H
is

pa
no

am
ér

ic
a 

si
gl

os
 X

VI
 a

l X
IX

87
H

is
to

ria
 d

e 
la

 
ed

uc
ac

ió
n 

y 
la

 
cu

ltu
ra

O
rn

el
as

 
H

er
ná

nd
ez

, 
M

oi
sé

s

El
 C

on
cu

rs
o 

N
ac

io
na

l d
e 

O
ra

to
ria

 y
 la

 ju
ve

nt
ud

 
es

tu
di

an
til

 m
ex

ic
an

a.
 ¿

Em
pr

es
a 

cu
ltu

ra
l o

 c
re

ac
ió

n 
de

 
un

a 
m

as
a 

cr
íti

ca
? 

(1
92

6-
19

40
)

M
an

ife
st

ac
io

ne
s 

cu
ltu

ra
le

s 
y 

co
rr

ie
nt

es
 id

eo
ló

gi
ca

s

88
H

is
to

ria
 d

e 
la

 
ed

uc
ac

ió
n 

y 
la

 
cu

ltu
ra

M
ez

a 
H

ua
cu

ja
, 

Iv
on

ne
. B

ec
ar

ia
 

po
sd

oc
to

ra
l 

U
N

A
M

El
 d

es
pe

rt
ar

 d
e 

la
 c

on
sc

ie
nc

ia
: e

du
ca

ci
ón

, a
do

le
sc

en
ci

a 
y 

m
ov

im
ie

nt
os

 ju
ve

ni
le

s 
en

 M
éx

ic
o 

(1
90

-1
94

0)
M

an
ife

st
ac

io
ne

s 
cu

ltu
ra

le
s 

y 
co

rr
ie

nt
es

 id
eo

ló
gi

ca
s
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89
H

istoria de la 
educación y la 

cultura

A
lvarado M

artínez 
Escobar, M

aría de 
Lourdes

El género y la globalización en los debates de la 
historia y la teoría social contem

poránea
G

énero y cultura en la historia de la 
educación

90
H

istoria de la 
educación y la 

cultura

Casanova Cardiel, 
H

ugo
El gobierno de la universidad española

G
estión y gobierno

91
H

istoria de la 
educación y la 

cultura

G
onzález 

G
onzález, Enrique

El libro en la Cultura N
ovohispana. 

M
anifestaciones culturales y 

corrientes ideológicas

92
H

istoria de la 
educación y la 

cultura

M
arsiske Schulte, 

Renate
El m

ovim
iento estudiantil de 1918 en Córdoba, 

A
rgentina: una reconsideración

M
anifestaciones culturales y 

corrientes ideológicas

93
H

istoria de la 
educación y la 

cultura

Bartolucci Incico, 
Jorge Ernesto

El Program
a Internacional para la evaluación de los 

estudiantes (PISA
). U

n m
arco de referencia para la 

evaluación de las com
petencias en la educación m

edia 
superior en M

éxico

Evaluación de la educación

94
H

istoria de la 
educación y la 

cultura

O
rnelas 

H
ernández, 
M

oisés

El surgim
iento, desarrollo y alcances del Consejo 

Superior de Educación Pública, desde su creación hasta 
1921

M
anifestaciones culturales y 

corrientes ideológicas

95
H

istoria de la 
educación y la 

cultura

Pérez Puente, 
M

aría Leticia
Élite letrada: los cabildos eclesiásticos de la A

m
érica 

Virreinal

Educación e instituciones 
eclesiásticas y civiles del m

undo 
m

oderno y contem
poráneo
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96
H

is
to

ria
 d

e 
la

 
ed

uc
ac

ió
n 

y 
la

 
cu

ltu
ra

G
on

zá
le

z 
G

on
zá

le
z,

 E
nr

iq
ue

Es
ta

tu
to

s 
y 

co
ns

tit
uc

io
ne

s 
de

 la
 R

ea
l U

ni
ve

rs
id

ad
 d

e 
M

éx
ic

o.
 E

st
ud

io
 y

 e
di

ci
ón

 c
rít

ic
a

Fu
en

te
s 

pa
ra

 la
 h

is
to

ria
 d
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102
H

istoria de la 
educación y la 

cultura

G
onzález 

Ledesm
a, M

iguel 
A

lejandro. Becario 
posdoctoral 

U
N

A
M

H
acia una m

etodología para el estudio com
parado de 

la gobernanza sistem
ática de la educación superior en 

A
m

érica Latina y Europa occidental
G

estión y gobierno

103
H

istoria de la 
educación y la 

cultura

M
enegus 

Bornem
ann, 

M
argarita

H
istoria agraria de M

éxico
Fuentes para la historia de las 

instituciones

104
H

istoria de la 
educación y la 

cultura

M
enegus 

Bornem
ann, 

M
argarita

H
istoria com

parada de la propiedad. En el proyecto 
colectivo: Sem

inario de H
istoria Agraria de M

éxico. 
Siglos XVI al XX

Fuentes para la historia de las 
instituciones

105
H

istoria de la 
educación y la 

cultura

A
lvarado M

artínez 
Escobar, M

aría de 
Lourdes

H
istoria de la U

niversidad y de las instituciones de 
educación superior en siglo XIX

Instituciones y com
unidades 

científicas y profesionales

106
H

istoria de la 
educación y la 

cultura

Ram
írez G

onzález, 
Clara Inés

H
istoria de las universidades y de la cultura hispánica 

durante la Época m
oderna

U
niversidades 

H
ispanoam

ericanicas, siglo XVI-
XVIII

107
H

istoria de la 
educación y la 

cultura

Castañeda G
arcía, 

Rafael
H

istoria económ
ica y adm

inistración financiera del 
Sem

inario Conciliar de M
éxico, 1821-1861

Instituciones y com
unidades 

científicas y profesionales

108
H

istoria de la 
educación y la 

cultura

D
om

ínguez 
M

artínez, José 
Raúl

H
istoria general de la U

niversidad N
acional siglo XIX

Instituciones y com
unidades 

científicas y profesionales
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116
H

istoria de la 
educación y la 

cultura

Castañeda G
arcía, 

Rafael. Becario 
posdoctoral de la 

U
N

A
M

La Congregación de San Felipe N
eri y la educación 

ilustrad aen el Bajío N
ovohispano, 1734-1820

Instituciones y com
unidades 

científicas y profesionales

117
H

istoria de la 
educación y la 

cultura

M
enegus 

Bornem
ann, 

M
argarita

La conquista. En el proyecto colectivo: Fuentes 
indígenas para la historia

Fuentes para la historia de las 
instituciones

118
H

istoria de la 
educación y la 

cultura

Pavón Rom
ero, 

A
rm

ando. 
Participantes. 

M
ónica H

idalgo

La Corona y las universidades en el m
undo hispánico. 

Siglos XVI-XVIII

Colegios y corporaciones 
educativas en H

ispanoam
érica 

siglos XVI al XIX

119
H

istoria de la 
educación y la 

cultura

Beristain 
Cardos, José 

Á
ngel. Becario 
posdoctoral 

U
N

A
M

La diáspora de m
úsicos del Conservatorio para la 

creación de la Facultad de M
úsica de la U

niversidad. 
N

uevas m
iradas al conflicto entre Carlos Chávez y la 

educación m
usical universitaria en el contexto del 
nacionalism

o m
exicano

Fuentes para la historia de las 
instituciones

120
H

istoria de la 
educación y la 

cultura

Palom
ares 

Torres, Elisa 
Silvana. Becaria 

posdoctoral 
U

N
A

M

La enseñanza de los saberes científicos y prácticos en 
el M

exico colonial. Libros e instituciones
Fuentes para la historia de las 

instituciones

121
H

istoria de la 
educación y la 

cultura

A
lvarado M

artínez 
Escobar, M

aría de 
Lourdes

La Escuela N
acional Preparatoria a través de la 

enseñanaza de las ciencias. Siglos XIX y XX
Instituciones y com

unidades 
científicas y profesionales
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129
H

istoria de la 
educación y la 

cultura

Pavón Rom
ero, 

A
rm

ando

La Real U
niversidad de M

éxico en la Época colonial: 
historia, historiografía y fuentes. En el proyecto 

colectivo: Las universidades hispánicas siglos XV y XIX: 
España, Portugal, Italia y M

éxico. H
istoria, saberes e 

im
agen

Fuentes para la historia de las 
instituciones

130
H

istoria de la 
educación y la 

cultura

Ríos Zúñiga, 
Rosalina

La reconfiguración de la ciudad letrada en el siglo XIX, 
form

ación profesional en colegios, institutos literarios 
y sem

inarios conciliares de M
éxico durante la prim

era 
m

itadl del siglo XIX

Instituciones y com
unidades 

científicas y profesionales

131
H

istoria de la 
educación y la 

cultura

M
enegus 

Bornem
ann, 

M
argarita

La transform
ación de la propiedad indígena

Fuentes para la historia de las 
instituciones

132
H

istoria de la 
educación y la 

cultura

A
lvarado M

artínez 
Escobar, M

aría de 
Lourdes

La U
niversidad de M

éxico en el siglo XIX a través de 
sus fuentes docum

entales. En el proyecto colectivo: 
Sem

inario de Investigación sobre H
istoria y M

em
oria 

N
acionales

Fuentes para la historia de las 
instituciones

133
H

istoria de la 
educación y la 

cultura

H
idalgo Pego, 

M
ónica

La U
niversidad de M

éxico: historia y vínculos con las 
instituciones de enseñanza novohispanas

Colegios y corporaciones 
educativas en H

ispanoam
érica 

siglos XVI al XIX

134
H

istoria de la 
educación y la 

cultura

Ram
írez G

onzález, 
Clara Inés

Las universidades hispánicas siglos XV y XIX: España, 
Portugal, Italia y M

éxico. H
istoria, saberes e im

agen. 
Proyecto individual: H

istoriografía de las universidades 
hispánicas

U
niversidades 

H
ispanoam

ericanicas, siglo XVI-
XVIII
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Aguirre Salvador, 
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Educación e instituciones 
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istoria de la 
educación y la 

cultura

Casanova Cardiel, 
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ugo
Política educativa en M

éxico
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estión y gobierno
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M
ónica
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tridentinos en la Época colonial. En el proyecto 
colectivo: Teólogos y juristas. D
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cultura
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Pavón Rom
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Transcripción del libro 79 de los claustros de 
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niversidad de Valencia

Colegios y corporaciones 
educativas en H

ispanoam
érica 

siglos XVI al XIX

159
Políticas de la 
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Cabildeo legislativo para el presupuesto federal 
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iento del proceso de form
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y aprobación del presupuesto federal para educación 

superior
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Políticas científicas, tecnológicas y 
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Evaluación de la educación
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Políticas de la 

educación
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idriksson 
Takayanagui, A

xel
Educación superior y sociedades de conocim

iento
Políticas científicas, tecnológicas y 

de innovación
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Políticas de la 

educación
Aguilar N

ery, Jesús
La equidad y las políticas para la educación m

edia 
superior en M

éxico a partir de 1994 en térm
inos de 

cobertura, calidad, pertinencia y financiam
iento

A
nálisis de políticas

172
Políticas de la 

educación
Pacheco M

éndez, 
Teresa

La evaluación académ
ica universitaria en ciencias 

sociales y educación. La perspectiva del conocim
iento 

y de la m
ediación tecnológica

Evaluación de la educación

173
Políticas de la 

educación
D

íaz Barriga, 
Á

ngel
La evaluación del desem

peño docente en M
éxico. 

A
nálisis de la experiencia 2015

Evaluación de la educación

174
Políticas de la 

educación
Vera M

artínez, 
H

éctor 

La evaluación en las trincheras: los evaluadores, la 
construcción de la calidad académ

ica y la producción 
de órdenes de valía

Evaluación de la educación

175
Políticas de la 

educación
Canales Sánchez, 

A
lejandro

La form
ación de doctores y la em

ergencia de los 
científicos. A

nálisis de tres casos
A

nálisis de políticas

176
Políticas de la 

educación
Ram

os Calderón, 
José A

ntonio

La política educativa de inclusión y su expresión en 
las universidades interculturales y la obligatoriedad 

del bachillerato: un análisis a partir de la teoría de los 
sistem

as sociales autopoiéticos

A
nálisis de políticas

177
Políticas de la 

educación

M
arquez Jim

énez, 
A

lejandro. 
A

rm
ando 

A
lcántara 

corresponsable

La producción científica en educación en Iberoam
érica 

y su im
pacto social. U

n análisis de las principales 
revistas de investigación educativa. 

Políticas científicas, tecnológicas y 
de innovación
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do
ct

or
ad

os
 p

ro
fe

si
on

al
iz

an
te

s:
 s

ig
ni

fic
ad

o,
 fu

nc
ió

n 
y 

pr
oc

es
os

 d
e 

fo
rm

ac
ió

n
Re

fo
rm

as
 e

du
ca

tiv
as

18
0

Po
lít

ic
as

 d
e 

la
 

ed
uc

ac
ió

n
Ve

ra
 M

ar
tín

ez
, 

H
éc

to
r 

M
ed

ic
ió

n 
cu

an
tit

at
iv

a 
de

l m
ér

ito
 a

ca
dé

m
ic

o 
en

 tr
es

 
un

iv
er

si
da

de
s 

m
ex

ic
an

as
. U

n 
an

ál
is

is
 s

oc
io

-h
is

tó
ric

o.
Ev

al
ua

ci
ón

 d
e 

la
 e

du
ca

ci
ón

18
1

Po
lít

ic
as

 d
e 

la
 

ed
uc

ac
ió

n
Ca

na
le

s 
Sá

nc
he

z,
 

A
le

ja
nd

ro

M
ér

ito
, o

po
rt

un
id

ad
es

 y
 d

es
ig

ua
ld

ad
 s

oc
ia

l: 
la

 U
N

A
M

 
y 

la
 U

N
IL

A
. E

n 
el

 p
ro

ye
ct

o 
co

le
ct

iv
o:

 O
po

rt
un

id
ad

es
 y

 
de

si
gu

al
da

d 
so

ci
al

 e
n 

la
 e

du
ca

ci
ón

 s
up

er
io

r
A

ná
lis

is
 d

e 
po

lít
ic

as

18
2

Po
lít

ic
as

 d
e 

la
 

ed
uc

ac
ió

n
Ro

dr
íg

ue
z,

 
Sa

nt
ia

go
 A

nd
ré

s

M
ov

ili
da

d 
ed

uc
at

iv
a 

in
te

rg
en

er
ac

io
na

l y
 n

iv
el

es
 d

e 
lo

gr
o 

en
 la

 tr
an

si
ci

ón
 a

 la
 e

du
ca

ci
ón

 m
ed

ia
 s

up
er

io
r e

n 
M

éx
ic

o
Ev

al
ua

ci
ón

 d
e 

la
 e

du
ca

ci
ón

18
3

Po
lít

ic
as

 d
e 

la
 

ed
uc

ac
ió

n

Tr
ej

o 
Pe

ña
, A

lm
a 

Pa
ol

a.
 B

ec
ar

ia
 

po
sd

oc
to

ra
l 

U
N

A
M

Pa
ra

do
ja

s 
de

 la
 c

oo
pe

ra
ci

ón
 a

ca
dé

m
ic

a 
en

 e
du

ca
ci

ón
 

su
pe

rio
r e

nt
re

 M
éx

ic
o 

y 
Es

pa
ña

 (2
00

0-
20

14
)

Po
lít

ic
as

 c
ie

nt
ífi

ca
s, 

te
cn

ol
óg

ic
as

 y
 

de
 in

no
va

ci
ón

18
4

Po
lít

ic
as

 d
e 

la
 

ed
uc

ac
ió

n
Zo

rr
ill

a 
A

lc
al

á 
Ju

an
 

Fi
de

l
Pr

og
ra

m
a 

de
 b

ac
hi

lle
ra

to
 p

ar
a 

un
a 

fo
rm

ac
ió

n 
pe

rt
in

en
te

Re
fo

rm
as

 e
du

ca
tiv

as



168 APÉNDICES

N
o. 

Á
REA

RESPO
N

SA
BLE

PRO
YEC

TO
LÍN

EA
 D

E IN
VESTIG

ACIÓ
N

185
Políticas de la 

educación
D

idriksson 
Takayanagui, A

xel
Prospectiva de la educación superior

Políticas científicas, tecnológicas y 
de innovación

186
Políticas de la 

educación
D

idriksson 
Takayanagui, A

xel
Reform

a e innovación en el Sistem
a Educativo N

acional
A

nálisis de políticas

187
Políticas de la 

educación
A

rredondo G
alván, 

Víctor M
artiniano

Retos a la expansión y a la calidad del posgrado en 
M

éxico. Com
plejidad y heterogeneidad en el posgrado 

universitario
A

nálisis de políticas

188
Políticas de la 

educación

D
íaz Barriga, 

A
ngel, Lourdes 

M
. Chehaibar, 

Catalina Inclán

U
so de las TIC en el aula. El caso del bachillerato de 

la U
N

A
M

. Seguim
iento de uso de las tabletas en la 

Escuela N
acional Preparatoria. Proyecto Piloto en los 

planteles 6 y 7

Reform
as educativas

189
Teoría y 

pensam
iento 

educativo

Cam
pos 

H
ernández, 

M
iguel Á

ngel

A
nálisis sociocultural de estructuras de conocim

iento y 
discursivas

Epistem
ología y educación

190
Teoría y 

pensam
iento 

educativo

Zabalgoitia 
H

errera, M
auricio

Cartografía de la m
odernidad hispánica. Redes 

literarias trasnacionales y m
ediadores culturales 

(España, latinoam
érica 1908-1939) (Participante)

H
istoria social, cultura y narración

191
Teoría y 

pensam
iento 

educativo

H
oyos M

edina, 
Carlos Á

ngel
Conocim

iento socialm
ente útil y su im

plicancia en la 
constitución de la pedagogía m

oderna
D

ebates teóricos, transversalidad y 
sistem

as educativos

192
Teoría y 

pensam
iento 

educativo

Plá Pérez, 
Sebastián

Conocim
iento, currículo y justicia social en M

éxico y 
A

m
érica Latina.

A
nálisis de políticas
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N
o.

 
Á

RE
A

RE
SP

O
N

SA
BL

E
PR

O
YE

C
TO

LÍ
N

EA
 D

E 
IN

VE
ST

IG
AC

IÓ
N

19
3

Te
or

ía
 y

 
pe

ns
am

ie
nt

o 
ed

uc
at

iv
o

O
ro

zc
o 

Fu
en

te
s, 

Be
rt

ha

Cu
rr

íc
ul

um
, t

eo
ría

 y
 s

oc
ie

da
d.

 M
ira

da
s, 

ra
sg

os
, 

po
si

ci
on

am
ie

nt
os

 d
es

de
 A

m
ér

ic
a 

La
tin

a.
 P

ro
ye

ct
o 

in
di

vi
du

al
: R

ef
or

m
as

 y
 c

am
bi

os
 c

ur
ric

ul
ar

es
 e

n 
la

 
re

gi
ón

 la
tin

oa
m

er
ic

an

Pe
ns

am
ie

nt
o 

cr
íti

co
 y

 c
am

po
 

ed
uc

at
iv

o

19
4

Te
or

ía
 y

 
pe

ns
am

ie
nt

o 
ed

uc
at

iv
o

Po
nt

ón
 R

am
os

, 
Cl

au
di

a 
Be

at
riz

D
el

im
ita

ci
ón

 y
 p

ro
bl

em
át

ic
a 

te
ór

ic
a 

e 
hi

st
ór

ic
a 

de
l 

ca
m

po
 e

du
ca

tiv
o 

y 
pe

da
dó

gi
co

D
eb

at
es

 te
ór

ic
os

, t
ra

ns
ve

rs
al

id
ad

 y
 

si
st

em
as

 e
du

ca
tiv

os

19
5

Te
or

ía
 y

 
pe

ns
am

ie
nt

o 
ed

uc
at

iv
o

H
oy

os
 M

ed
in

a,
 

Ca
rlo

s 
Á

ng
el

D
es

ar
ro

llo
 te

ór
ic

o 
en

 to
rn

o 
a 

la
 re

la
ci

ón
 d

e 
se

nt
id

o 
y 

si
gn

ifi
ca

do
 y

 s
u 

ap
lic

ac
ió

n 
di

dá
ct

ic
a.

D
eb

at
es

 te
ór

ic
os

, t
ra

ns
ve

rs
al

id
ad

 y
 

si
st

em
as

 e
du

ca
tiv

os

19
6

Te
or

ía
 y

 
pe

ns
am

ie
nt

o 
ed

uc
at

iv
o

D
e 

A
lb

a 
Ce

ba
llo

s, 
A

lic
ia

Ed
uc

ac
ió

n:
 d

eb
at

es
 e

 im
ag

in
ar

io
 s

oc
ia

l (
pr

og
ra

m
a 

de
 

in
ve

st
ig

ac
ió

n)
. P

ro
ye

ct
o 

in
di

vi
du

al
: C

ur
ríc

ul
um

 y
 s

ig
lo

 
XX

I, 
ed

uc
ac

ió
n 

am
bi

en
ta

l, 
su

st
en

ta
bi

lid
ad

, t
eo

ría
 y

 
ed

uc
ac

ió
n

D
eb

at
es

 te
ór

ic
os

, t
ra

ns
ve

rs
al

id
ad

 y
 

si
st

em
as

 e
du

ca
tiv

os

19
7

Te
or

ía
 y

 
pe

ns
am

ie
nt

o 
ed

uc
at

iv
o

Br
av

o 
M

er
ca

do
, 

M
ar

ía
 Te

re
sa

El
 c

am
bi

o 
am

bi
en

ta
l d

e 
la

s 
un

iv
er

si
da

de
s:

 lo
s 

pr
og

ra
m

as
 in

st
itu

ci
on

al
es

 d
e 

m
ed

io
 a

m
bi

en
te

D
eb

at
es

 te
ór

ic
os

, t
ra

ns
ve

rs
al

id
ad

 y
 

si
st

em
as

 e
du

ca
tiv

os

19
8

Te
or

ía
 y

 
pe

ns
am

ie
nt

o 
ed

uc
at

iv
o

O
ro

zc
o 

Fu
en

te
s, 

Be
rt

ha
El

 c
am

bi
o 

cu
rr

ic
ul

ar
 e

n 
ed

uc
ac

ió
n 

su
pe

rio
r: 

el
 c

as
o 

de
 

la
 E

sc
ue

la
 N

ac
io

na
l d

e 
Tr

ab
aj

o 
So

ci
al

 d
e 

la
 U

N
A

M
Pe

ns
am

ie
nt

o 
cr

íti
co

 y
 c

am
po

 
ed

uc
at

iv
o

19
9

Te
or

ía
 y

 
pe

ns
am

ie
nt

o 
ed

uc
at

iv
o

Ro
sa

, C
ar

lo
El

 d
iá

lo
go

 in
te

rc
ul

tu
ra

l e
nt

re
 c

on
oc

im
ie

nt
o 

ci
en

tífi
co

 
y 

sa
be

re
s 

tr
ad

ic
io

na
le

s:
 u

n 
es

tu
di

o 
de

sd
e 

la
 

ep
is

te
m

ol
og

ía
 c

om
pl

ej
a

Ep
is

te
m

ol
og

ía
 y

 e
du

ca
ci

ón



170 APÉNDICES

N
o. 

Á
REA

RESPO
N

SA
BLE

PRO
YEC

TO
LÍN

EA
 D

E IN
VESTIG

ACIÓ
N

200
Teoría y 

pensam
iento 

educativo

Cam
pos 

H
ernández, 

M
iguel Á

ngel

Epistem
ología y procesos cognoscitivos en el contexto 

educativo
Epistem

ología y educación

201
Teoría y 

pensam
iento 

educativo

D
ucoing W

atty, 
Patricia y M

aría 
Concepción 

Barrón Tirado

Evaluación docente: la voz de los m
aestros

D
ebates teóricos, transversalidad y 

sistem
as educativos

202
Teoría y 

pensam
iento 

educativo

D
e A

lba Ceballos, 
A

licia

Experiencias de cuerpos colegiados consolidados, 
en consolidación y grupos de investigación en la 

creación y recreación de enfoques filosóficos, teóricos 
y m

etodológicos sobre educación. Proyecto individual: 
Autobiografía del grupo de investigación “Educación, 

debates e im
aginario social”

D
ebates teóricos, transversalidad y 

sistem
as educativos

203
Teoría y 

pensam
iento 

educativo

Aguirre Lora, 
M

aría Esther
H

istoria social y cultural de la educación artística en 
M

éxico (1920-1970 c.a.) 
H

istoria social, cultura y narración

204
Teoría y 

pensam
iento 

educativo

Bravo M
ercado, 

M
aría Teresa

Incorporación de la dim
ensión am

biental al currículum
 

de la U
niversidad N

acional Autónom
a de M

éxico 
(1991-2000-2012)

D
ebates teóricos, transversalidad y 

sistem
as educativos

205
Teoría y 

pensam
iento 

educativo

D
e A

lba Ceballos, 
A

licia
Influencia de la obra de Foucault en el pensam

iento 
educativo en M

éxico
Filosofía, teoría y educación

206
Teoría y 

pensam
iento 

educativo

Aguirre Lora, 
M

aría Esther
Italianos en M

éxico. Producción y conservación del 
concim

iento (XVI al XVIII)
H

istoria social, cultura y narración
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N
o.

 
Á

RE
A

RE
SP

O
N

SA
BL

E
PR

O
YE

C
TO

LÍ
N

EA
 D

E 
IN

VE
ST

IG
AC

IÓ
N

20
7

Te
or

ía
 y

 
pe

ns
am

ie
nt

o 
ed

uc
at

iv
o

D
uc

oi
ng

 W
at

ty
, 

Li
lly

 P
at

ric
ia

 y
 

M
ar

ía
 C

on
ce

pc
ió

n 
Ba

rr
ón

 T
ira

do

La
 e

du
ca

ci
ón

 s
ec

un
da

ria
 e

ur
op

ea
 y

 la
tin

oa
m

er
ic

an
a.

 
U

n 
es

tu
di

o 
co

m
pa

ra
do

Pr
oc

es
os

 fo
rm

at
iv

os

20
8

Te
or

ía
 y

 
pe

ns
am

ie
nt

o 
ed

uc
at

iv
o

O
ro

zc
o 

Fu
en

te
s, 

Be
rt

ha

La
 e

du
ca

ci
ón

 s
ec

un
da

ria
: p

er
sp

ec
tiv

as
 y

 re
to

s 
al

 in
ic

io
 

de
l s

ig
lo

: e
l c

as
o 

de
 In

gl
at

er
ra

. E
n 

el
 p

ro
ye

ct
o 

co
le

ct
iv

o:
 

La
 e

du
ca

ci
ón

 s
ec

un
da

ria
: p

er
sp

ec
tiv

as
 y

 re
to

s 
al

 in
ic

io
 

de
l s

ig
lo

Pr
oc

es
os

 fo
rm

at
iv

os

20
9

Te
or

ía
 y

 
pe

ns
am

ie
nt

o 
ed

uc
at

iv
o

D
uc

oi
ng

 W
at

ty
, 

Li
lly

 P
at

ric
ia

La
 e

du
ca

ci
ón

 s
ec

un
da

ria
: r

et
os

 y
 p

er
sp

ec
tiv

as
 a

l i
ni

ci
o 

de
l s

ig
lo

. E
st

ud
io

 c
om

pa
ra

do
. P

ro
ye

ct
o 

in
di

vi
du

al
: L

a 
ed

uc
ac

ió
n 

se
cu

nd
ar

ia
 e

n 
Fr

an
ci

a 
y 

Co
lo

m
bi

a.
Pr

oc
es

os
 fo

rm
at

iv
os

21
0

Te
or

ía
 y

 
pe

ns
am

ie
nt

o 
ed

uc
at

iv
o

Ag
ui

rr
e 

Lo
ra

, 
M

ar
ía

 E
st

he
r

La
 n

ue
va

 h
is

to
rio

gr
af

ía
 d

e 
la

 e
du

ca
ci

ón
. P

er
sp

ec
tiv

as
 

te
ór

ic
as

, m
et

od
ol

óg
ic

as
 y

 fu
en

te
s. 

Es
ta

do
 d

e 
Co

no
ci

m
ie

nt
o.

 Á
re

a 
9.

 H
is

to
ria

 e
 h

is
to

rio
gr

af
ía

 d
e 

la
 

ed
uc

ac
ió

n

H
is

to
ria

 s
oc

ia
l, 

cu
ltu

ra
 y

 n
ar

ra
ci

ón

21
1

Te
or

ía
 y

 
pe

ns
am

ie
nt

o 
ed

uc
at

iv
o

H
oy

os
 M

ed
in

a,
 

Ca
rlo

s 
Á

ng
el

La
 p

ed
ag

og
ía

 c
om

o 
m

ed
ic

ac
ió

n 
tr

an
si

tiv
a 

de
 la

 
ra

ci
on

al
id

ad
 c

re
en

ci
al

 a
 la

 ra
ci

on
al

id
ad

 m
et

ód
ic

a 
de

 la
 

m
od

er
ni

da
d

D
eb

at
es

 te
ór

ic
os

, t
ra

ns
ve

rs
al

id
ad

 y
 

si
st

em
as

 e
du

ca
tiv

os

21
2

Te
or

ía
 y

 
pe

ns
am

ie
nt

o 
ed

uc
at

iv
o

Pl
á 

Pé
re

z,
 

Se
ba

st
iá

n
Le

gi
tim

ar
 la

 d
es

ig
ua

ld
ad

. I
ne

qu
id

ad
 y

 e
xc

lu
si

ón
 e

n 
el

 
di

sc
ur

so
 e

du
ca

tiv
o 

m
ex

ic
an

o 
co

nt
em

po
rá

ne
o

D
eb

at
es

 te
ór

ic
os

, t
ra

ns
ve

rs
al

id
ad

 y
 

si
st

em
as

 e
du

ca
tiv

os

21
3

Te
or

ía
 y

 
pe

ns
am

ie
nt

o 
ed

uc
at

iv
o

Br
av

o 
M

er
ca

do
, 

M
ar

ía
 Te

re
sa

Lo
s 

pr
oc

es
os

 d
e 

pr
of

es
io

na
liz

ac
ió

n 
en

 e
l c

am
po

 d
e 

la
 

ed
uc

ac
ió

n 
am

bi
en

ta
l e

n 
M

éx
ic

o.
 A

ná
lis

is
 d

e 
pr

og
ra

m
as

 
ac

ad
ém

ic
os

 d
e 

fo
rm

ac
ió

n 
en

 e
du

ca
ci

ón
 a

m
bi

en
ta

l

D
eb

at
es

 te
ór

ic
os

, t
ra

ns
ve

rs
al

id
ad

 y
 

si
st

em
as

 e
du

ca
tiv

os



172 APÉNDICES

N
o. 

Á
REA

RESPO
N

SA
BLE

PRO
YEC

TO
LÍN

EA
 D

E IN
VESTIG

ACIÓ
N

214
Teoría y 

pensam
iento 

educativo

Pontón Ram
os, 

Claudia Beatriz
M

ujeres en espiral: Crim
inología crítica, perspectiva de 

género y pedagogía en resistencia
G

énero y educación

215
Teoría y 

pensam
iento 

educativo

Á
lvarez 

H
ernández, 

G
abriel A

lejandro. 
Becario 

posdoctoral 
U

N
A

M
.

N
arrativa y experiencias vividas de profesores y 

estudiantes en escuelas norm
ales en el m

arco de las 
políticas educativas

Políticas científicas, tecnológicas y 
de innovación

216
Teoría y 

pensam
iento 

educativo

Zabalgoitia 
H

errera, M
auricio

Pedagogías m
asculinas. Educación, género y nación 

a la luz de los cam
pos universitario e intelectual en 

M
éxico (s. XIX-XX)

G
énero y educación

217
Teoría y 

pensam
iento 

educativo

Zabalgoitia 
H

errera, M
auricio

Pedagogías m
asculinas. Educación, género y poder 

en los cam
pos universitario e intelectual en M

éxico (s. 
XIX-XX)

G
énero y educación

218
Teoría y 

pensam
iento 

educativo

D
ucoing W

atty, 
Lilly Patricia

Pensam
iento crítico en educación. Proyecto individual: 

Epistem
ologías y m

etodologías de la investigación en 
educación

D
ebates teóricos, transversalidad y 

sistem
as educativos

219
Teoría y 

pensam
iento 

educativo

O
rozco Fuentes, 

Bertha
Pensam

iento crítico y curriculum
Pensam

iento crítico y cam
po 

educativo

220
Teoría y 

pensam
iento 

educativo

Rom
ero G

onzaga, 
Rosalina. Becaria 

posdoctoral 
U

N
A

M

Políticas en la educación secundaria. Cam
bios y 

continuidades, 1933-2013. Resultado de dos décadas 
de reform

a
A

nálisis de políticas
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N
o.

 
Á

RE
A

RE
SP

O
N

SA
BL

E
PR

O
YE

C
TO

LÍ
N

EA
 D

E 
IN

VE
ST

IG
AC

IÓ
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